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I1'1'110DUCCIO!f 

Ba todavla incipiente en r.Mxico el estudio eooiol6gioo de las 
pro~eaionea. T• pro~eai6n de 'l'rabajo Socilll. no ea exoepo16n. Ron 
adn mLlY' eacaaaa 1as inveatipcJ.onae acerca de 1- condio1onea en que 

los trabajad.orea socia.lea reali .. n au trabajo, loa grupo• a loa que 

orientan aua eervicioa, sus motivaciones, eztracc16n social, remune
rac16n, relac16n con etraa pro~eaionee en el campo 4el bienestar so
cial, 15nerae de penaar, poa1oi6n polltioa y otros imm.merablea Upe.2, 

toa. 

B1 tema me pareo16 importante, no l!iol.o ¡ara aportar a1guna' IQUda 

a loa lioenoiadoo en '!rabajo Soc!.&l 7 a loa t•onlooa en lf'rabajo Social 
que exieten en el paia 7 que requieren pro:f'tlndimar en eu identidad co
mo grupo pro~eaional., Bino tambi•n para onntribuir a1 a'\'aftOe oient!~i
oo en el campo de la aooiologia de las pro~eeionea. A eetae 1nquie'tu-

4ea •• alla4e otra, •1 deaeo 4e proponer re:f'ormaa a la carrera 7 pro:t~ 

•16n de 'frabajo Social que contribuyan a que ••ta ae oriente de una 
manera m0.9 adecuada a la satiaf'acci6n 4e laa necesidad.ea de bien-atar 
4e lae grandes m11,7or1aa. 

Bl estudio que aqu1 presento plantea el an61ia1• de eata pro:te
ai6n. IUi. eatim.llado a nal.iu.rlo con este ent'oque amplio, el cual 
obTiamente, tuvo que aer aju•tado a laa peculiaridad.ea del 'Prabajo 

SooJ.al 7, por aupueato, a mie propias pca1b1114ades de trabajo. 
Bl. objetivo general. de la tesis ea explorar la poaibi1idad de 

inno'Yaoionea en la carrera y prof'ea16n de 'flrabajo Social, con el. :tin 

4e adecuar mejor au 41aeffo curricular y •u ejercicio pro:teaional a 
la• neoeai4adea blaicas de las grandes 1DA7or1aa. ~os objetivos par
ticular.• aon traes ef'eatuar un diagn6atioo hiat6rioa-eoc1al de la 
oarrera y pro:teai6n para comprender mejor aus condioiones estructura

l•• 7 ooyunturalea, saber 46nd.e debe actuarse ai ae han de modif'ioar 
eua f'ormae de ejercicio, y dentro de qu' limites estas :tormas son mo
di~ioablea; determinar las naceaidadea b4sicas de laa grandes .ma_yoriaa 

en el campo 4e ea'ta prof'ea16n, y elaborar modeloa tanto para la prAot! 
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ca pro:feeional como pe.ra la 'f'ormaoi6n en 'l'rabajo Social, con 1a 

clara idea de satisfacer mejor laa nec•eidadee de bienestar de 

la poblaci6n. 

Baete indicar brevemente la metodologla seguida, en oonarue!!, 

cia con el marco te6rico adoptado, procedi a elaborar un 4iagn6•

tico social de la práctica y carrera de 'frabejo Social.. i.ra eato 

estudid la historia del 'l'rabajo Social. en 9'zioo y realic6 un an! 
lisis de todoa aquelloe elementos que pe.rectan rele'91Ultee. 

Por otra parte, e:fectu6 un ezamen de laa neoeeidade• de bi-e!!, 
estar de las grandes 1:111qor1as, ezamen que eompren4i6 la reviei6n 

de loe ea'tu.dioa 41.eponiblee sobre ente a-. Aailli.aao •• procnarf 
pln1:ualimr en qu• medida loe aer.icioa de '!raba.jo Social. ea~ 

ori.enta4oa a la satie'f'acci6n de laa naoea14adea de la ooleot1"'14a4. 
Con todos estoa elementos f'Ue poeible elaborar nuevo• modelo• ~ 
la pr~ctica proreeional da 'l'rabajo Sooial. 7 oriterioa 7 orientaei,g, 

nea para la rerorma de la carrera. 

La teaia consta de seis capf.tuloa Tinculadoe aecuenolal.mente. 

Bn el primero se expone un marco hiat6rioo general. JMlX'a •1 e•tu4io 

de la proreai6n de 'l'rabajo Social, oon toda una aerie de aacm:teol
mientoa en cuanto a au evoluoi6n dentro del prooeao hiat6rioo en 

que el miarao aparece y se desarrolla, estas lineas reoopn, en lo 

esencial, loa acont•oimientoa más sobreaalientes, que sobre el te

ma se ha escrito en otras dimensiones te6rioas. Ba por ello que 4,! 

cho capf.tu.lo esta eetructuredo :por medio de transcripoionee .. p11a• 

al respecto. Bl segundo puntualiza los objetivoa, enunoiados 7 -t,g, 

dolog!a. 
Bn el capitulo 111. se expone la historia de la carrera 7 prors. 

ai6n de '!'raba.jo Social; se intenta reconstruir esta historia con ~ 

se en una revisión exhaustiva de la dooumen'taci6n diaponib1e 7 4e -

entrevietas con algunas personas calificadas. Bn este capitulo ter

cero sucede lo :niemo que en el primero en cuanto a cita. -p11-• 

debido R lo antes ~encionado en cuanto a !'raba~o Social ... te pmno-
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rama histórico sustenta el capitulo 1V, en que ee efectda el aná

lisis de la carrera y profeei6n. 

R1 capitulo V precisa cuáles son las necesidades de bienestar 

de la poblaci6n de 9'xico y en qud grado eat4n siendo satisfechas 

por el sistema de bienestar social.. De este modo se establece un 

refarente normativo para reorientar la prd.ctica y carrera de la 

profesi6n. A.qui tambi6n se presentan p4rrafoa completos acerca del 

tema de bienestar social, los cualee :tu.eran tomados especificamente 

del Consejo Nacional de Poblaai6n (CONAPO), Coordinao16n General del 

Pl.an nacional de Zonae Deprimidas y G:nipoa Marginados (OOPLANAR), y 

191 Plan 1'aciona1 de Desarrollo 1983-1988. Bl dl:ti.m.o cap.f:tulo, f'inal, 
mente, se construye sobre las conclusiones del lV y V, las cua1ee 

sustentan la proposici6n de modelos de la p~ctica prof'eaiona1 7 de 

lineamientos pedag6g1coa dtilea para reelaborar 1oa currlcu1oa de 

la earrere.. 

La tesis se detiene en este punto. No prosigue, como pe.reoerJ.a 

16gico, con la propuesta de un curriculo elaborado en todos sus de

ta11ea. Se considera que esta taren debe ser asumida por 1aa escue

las de Trabajo Social interesadas en reformar la carrera, pies la 

proposici6n de un currtculo implica siempre un proceso intensamente 

participativo y debe, adem4a, responder a muchas condiciones loca

les. La tesis , por tanto, se contenta con ser una invitación a las 

escuelas de Trabajo Social del pata a reflexionar cr!tioamente sobre 

la profesión y a elaborar su propia reforma sobre el plante~miento 

que aqui se les ofrece. 

Se espera que esta tesis sea de inter&s a loa trabajadores so

cial.ea, por cuanto caracteriza su práctica profesional y su coarrera 

en 1aa oircunatanoiaa actuales del pe.is; propone una interpretación 

de llU ub1caoi6n social; indaga en el aspecto politioo del gremio; 

analiza su mercado de trabajo; aporta una visi6n hiat6rioa del Tra

bajo Sooi.1 en 1"xioo; y sobre todo, propone reformas que abren oa

•ino• a nuevos mo4e1os para su ejercicio profesional y a mode1oe cu

rri.cu.1ares !nnoftdorea para 1a carrera. 
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El trabajo no ha sido aenci11or a lo largo de BU proeeeo na

chos apoyos ayudaron a hacerlo poeibla. Al maestro Jesda "8\lirre 

C4rdenas deseo dejar tea'timonio 4e eu estimulo y respaldo perao

nal e inati'tucional que reoib! 4e 41 para la •l•boraci6n de eate 
trabajor aaf. como a mi maeatro Y colega el licenoia4o Osear Cam

pero Hanulnd•B• presidente de la Aaociaci6n Racional de Lioenoia
doa en 'frabajo Social, A..C., aa! COJrlo a1 lioenoia4o Bli«io I•idro 

Saldalla. Dur4n, a quienes agradesoo in:t'initamenta el apoyo·p:ro1'e•1,!! 
1'8.l que a lo largo de mi ctarrera acaddUoa he reoibi4o por parte 

de elloa, lo oua1 ha aido f'Undamen:tal. para la Z.ali .. o!On de eata 

teaia. Jln. aef'lal. de gratitud dedico esta tea18 a todo• aquello• ~ 
~eeiona.los que de al8lln& !Dllnera oontribt17eron en el p:raiaente 'tra~ 
jo. 'l"reinta y cinco peraona.11 4•1 gremio de 'l"rllblt,jo Soc.tal 0U7oa 

nombres :t'iguran en el anexo 1 aceptaron ser entr.Yiatada• 7 proPo!:. 
oionaron generoaaiaente su tie•po 7 el rico ~'to 4• trU ezperteocla. 

A todaa estaa peraonae aa! como a aquella• in11tituoio119• plb1ioa• 7 
privadas que tan gentil1111nte proporcionaron tnronmo.:l.6n ¡ea rwal..t..

aar eata te11ia, expreao rni pro1Un4o acracf•oiaiiento. '!ra'\6n0oq de un 

trabajo, en cierta ~arma pionero, a• que ten4r6 muchas de~ioienoia•, 
d• &lBUna• de lae cual.es estoy oonaoiente. 
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CAPITULO 1 

A.>P.ECT03 HIS1'0RIC03 DB AYUDA AL NBC&:>ITADO, ASISTENCIA SOCIAL Y 
SERVICIO SOCIAL-TRABAJO SOCIAL. 

El eatudio ta1 como ahora ae presenta, ae remonta a un análisis 

somero de las primeras mani~estaciones de ayuda a1 necesitado, qu.! 

zás tan antig\l&B como la miama. humanidad, hasta llegar al ac'tual 

Trabajo Social. 

Este análisis ee considera significativo pues, ea el estudio de 

la evoluci6n del 'l'rabajo Social dentro del proceso hiat6rico e~ 

que el mismo aparece y se desarrolla, es por ello que en este cap! 

tulo se plantean una serie de aconteoimientoa que habr4n de guiar 

desde el principio el estudio en BU conjunto. 

Cabe mencionar que en ln etapa denominada de antigfledad abarea 

diferentes periodos hist6ricos, con la pretensión de o:f'recer eape

cialmente al cremio de trabajadores socia1es, loe datoa b4eioos ~ 

ra unn adecuada comprenei6n de1 tipo y modalidad operativa de lee 

formas de acci6n socia1 en cada momento hiet6rioo. 

Loa hechos hiat6riooe no existen ai•1a4o• e inoonezoa. Ayuda al 

neceoitado, Asistencia Sooia1 y Trabajo Socia1, no ee dan en e1 ~ 

016, sino que se derivan de rea11dades eooia1ea concretas que ee 

dan en ei'tuaoionee h1et6ricaa especifica•. 

1.1 A3'Qda al necasitado 

" Conforme al criterio m4a aceptado de dividir la historia en 

periodo•, la antigfledad comprende un lapso de m4e o menos 5000 

afio•. Si bien durante todo ese eztenao periodo, los cambios soci!. 

lea e hiat6ricoe :f'Ueron 1entos en comparaci6n a lo que ocurre hoy, 

no •• pieden hacer generalizaciones -..ll.idas para diferente& momen

to• 7 1ugare•. Por ••• razón, ae escogen aquellas ezpreaionea de 
OiTi11&aoidn o hecho• hiat6ricos que son más importantes y eigni

~ioatl•o•• en re1aoi6n oon el objetivo de este estudio. 
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Reeu1 ta ba11tante di:r!oU presentar dato11 7 hechos que e~eapltti

quen las mo4al.14adee de 81Ud& al necesitado: esto ezige una inT9et,! 
gaci6n h1st6r1ca que no ea e1 objetivo rea1iear. S. ha optado por 

hacer principalmente un 81161111111 de la• 14••• que, en roma -'8 o -s, 
noe directa, permiten reoonetzuir c6mo •• concebia l• QUda a1 neoe

•itado. 

Bntre el hombre primitivo, •• dio el 0011ien110 de la .,acta 91 otro, 

cuando loa hombrea advierten problemae aoatnea 7 se aoerean a aua ·~ 
JDejantea en buaoa de apo70 7 deteua con'h'a el mando circunctan<te. SJ 
lo mu.cho r.sda adelante, loa hambn• eatableoen non.• 110ral.e• o n11-

gioaaa, en las que se encuentran laa primer&11 7 .te rucllmentaria8 
formas de ayuda y de aaietenc~a. 

lie Meaopotamia suele aer 001U1iderada la cuna de l.• humn14d, •1 
ae entiende por ta1 hecho a la oirounatano1a de que en ella •• 410 
por primera ves un proceao de urban.1Aoi6n aignit'ioativo, 4e 4on4e 

emergieron 4••PI•• l•• primera• grande• o1vll1Uo1ona•. Rab1ta4a por 

varios grupos 4tnioos (aeUtioo•, indoeuropeos '1' aellltae) pron.~n

ta •• iJlpasieron en ella loa aemitaa. Be as! como en al aegu.n4o •11.!, 

nio antas da la era crietiana, aa hablaba ba3o •l a:Jllinio 4a loa •••.! 
taa da :S..biloniat al crea4or de esta he«a•onla :tue •l lle7 Hamm.rab1 

(2.100 a.o.). Laa notioiaa que ae tienen da este monarca, proTienan 

en au niayoria del tttaoubrimianto qua Morgan rea1ir:6 en la• ru.inaa d.• 

SUsa, de su t'amoao o6digo, en al ano 1902. Con al daaeit'ramianto del 

mismo 1 se p.tdo llegar a tener un conocimiento baatante aTaDsado 4• 

la Vir.!a, ooatuabrea e instituoionaa de loa paebloa meaopotbiooa ~ 

de su athoa oul turaJ.. 

Se encontraron en el C6digo, abundante• noticia• sobre la ayuda 

al necesitado 7 sobre la •tioa da las relacione• eootalea. si alto 

sentido •tioo-aocial que impera en e1 C6digo1 la vtcenoia da la Le7 
es t'u.ndamental y su obligación estricta. Un verso del 064150, 410•1 

' ha8i'n correr corao el agua la vida de 9e1uel que ~in~a o a .. ble 
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indebidamente 1as leyes '•Por 1a informaci6n hoy diaponib1e, en 

1os ternp1oa de 1a Antigua Babilonia, se recog!an fondos para li

berar esclavos. Además se asistia a loe huerf'anos y a las viudas. 

China 

Una de lae normas morales más antiguas en las que p.iede ~nda

mentarse la ayuda al pr6jillo, se encuentra en Con:f'U.oio (551-478 a.c.) 
expresada en dos pr1ncipios1 la Virtud del ~jen•, que establece la 

práctica de la piedad ~11J.al y la benevolencia; y el principio de 

la •acci6n reciproca•s no hagas a los dem4a l.o que no quieres que 

te hagan a ti. Para Cont'Uoio, la piedad .hacia loe pobres, era ten 

necesaria al hombre como el agua 7 el 't\lego, a~iraaba que en la 

limosna estaba la 1'1ente de la sabiduria. 

Las antiguas leyee china11 4iapon1an que loa magistrados ampara

sen a las viudas y a loa ~lsiados sin recursos, eapeoia1112ente ai 

no tentan parientes ricos. 

Grttoia, Bepe.rta y Atenas. 

Bn qrecia se pension6 y ayud6 a. 1oa ciegos, nattilados y huerf'a

nos de 1as guerra.a. Bl. tribunal. superior de Atenas prestaba ayuda 

a enf'ermoa y pobres e imponia castigos a 1oa que no tenian un tra

bajo regu1ar. La mendicidad real. o f'ingida existi6 en Grecia, como 

1o denu.eatra un pasaje de la Odisea, en que U11aea se dis~raz6 de 

mendigo y recorrió 1oa ~eb1os contando historias de nauf'ragios. 

Ibrante todo el predominio de Bape.rt~, no se encuentra ninguna 

r.f'erenoia a acciones de ayuda al necesitado, ni leyes que eetab1e,!_ 

can principios de asistencia o benef'iCencia. Bajo la hegemonia de 

A'tenaa, la 8.1'\14& al desvalido (enf'ermos, inva.lidos, viudas y huert°!!_ 

nos), 'f'Ue una prtlotica eatab1ecida por el aiamo Estado, ya sea bajo 

1a f'o~ de pensiones, 00110 por 1aa distribuciones de pan, harina, 

Ul.go, -.cei.te y carne. 

hrael.. m. Antil:\lo 'featamento y el. 'l'orih. 

la hiatorta de Israel, en el Antiguo 'l'eatamento, puede dividir

.. en oua~o periodoss pa'tTiarcal., rea1, prof'•tioo y apooal.lptioo. 

lb iiodOll el.l.oa, • trada de l.oe Bigl.oa y de asanera cada vez más 
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ciara, la juoticia condensa todas las virtudes en Israel, tal como 
se expresa en el Anticuo Testamento. Los hebreos poee!an además el 

Toráh, o6digo vivil, pol!tico y religioso, que para el pieblo de I!. 

rael hn sido como el Código Hammurab! parn los Da.bilonioe, la legi!. 
laci6n de So16n parn loo griegos y las Xll Tablas para loD Romanea. 

_Pué e1 puebl.o hebreo el primero que ejerci6 la aeistenoia o:tioial,' 

mente:, con norroas basadas en un profundo sentido religioeo, propio· 

del gobierno de Israel. Coda tres aftas recib!an loe pobres la d•o1-

ma parte de las cosechas, los productos que se dieran en ~ier.&8 po 

sembradas eran comu.nes; el salario de l.os obreros era pagado p¡ntual, 
mente y se prohib!n el cobro de intereses por. pr6stamoe de dinero o. 

v!veres. El Sanhé4rtn, consejo 1e nncianos de cada loca;tdad, admi

nistraba lo:J 3ocorros dootinndqs a los 1::enesteroeos, sin excluir a 

loe extranjeros. Al. tener reglamentada la ayuda al desvaiido, el Pll. 

blo hebreo queda colocado en un nivel superior al que alcanzaron otros 

puebloe de la an'tiguelad. 

Los Evangelios 

Los evangelios no son tratados de bene~icencia, ni de ~aiatenoia 

a loe tlobres, ni de revolución eociali tampoco expreean una ideol·o

g1a po11tioa. SU fin principal os otro: o:treoer un camino de aal.va

c16n eterna, para un reino que comien1r4 en este aundo, mediante el 

testi:nonio de amor y :!raternidad de quienes se dicen criatJ.anoa. 

Cristianismo Primitivo 

En cuanto a la prác·tica de la caridad, el crietianiamo primitivo 

se aboc6 a tratar las conoecuoncine de cinco graves problema• socia, 

lo~ de f!tt dµoca cooo son: la etenci6n de los enfermoe y halabrientoa, 

cuidado de los hu6rf'nnos y de' lne viudas, hospitalidad a loa e:rtra!l 

jeras, visita y so·corro a los presos y oervicioe caritativos pnata, 

dos R las victimas de la pmrsecuci6n religiosa". (l) 

" Ln era del criDt.1anismo ::iltrc6 una oto.pe. evolutiva en la •eiaten 
cia y en sus :f\.anda~cntoa ~ue la inspiraron, descendiendo Oriato clel 
pueblo hebreo, no pod!a nenas que llevar a su nueva doctrina 1oa 
(1) ANDER Egg, EzeC1uiel et a1. 

ten n::i. r- u 
~ • ~ :; t 
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ooriceptoa dentro de lo• oualea •• habla ~armado au ••plritu. reforma.u 
d'o lo• e1gu.iente11 conoepto•1 

1.- Z1 de 1~ propiedad 001ect1.a.1 ~nte a1 concepto ro .. no de la 
propiedad OiT11. 

2.- La igualdad eepiritual para to4oa loa aerea. Al. no poder 

tcualar el concepto civil del eaolavo, lo igual& eap1r1tual
Mnte. La •le...aJ.6n huMnS..ta del esclavo •• otra forma ao
oial revolucionaria del ori•tlanieao. 

3 .- ·La dignidad del -t.raba:fo. Bn la aooledad pagana el trabajo" era 

para lo• eaol.avoa y la• beetlaa. 

4.- ¡., caridad. Haciendo de 1.a atenci6n del deevalido, la teroeft. 

vJ.r'tud oriatiana, deapa•• de 1a t• 7 la eaperansa. 

Sin embargo la A•i•tenola Social Criatinna •• dnioamente un medio, 
un instrumento para acercar la• al:ML• a Dloa, •• decir, la caridad 

••·oonaiderada en aua eteoto1 •obre·ll que 4,. 
Loa prl .. ro• cri•tlano• vivlan en oosinidad de bienm•1 .. oho• .,.!!. 

dlan •ua propiedades, y el producto ae 1o daban a lo• ap&•to1ee para 
aer di•tribUldo entre 1oa neoeaitiado•, v1B1i:aban y •ooorrlan a lo• -
1m.•rtano•,·a 1•• viuda• 7 a lo• enfel'9.o•. 

Bn •1 a.no 200 1o• ·obl9poa •e dedicaban a 1•• actividad•• aarltat,! 
vaa oon un ton4o de aeiatencia que se -.n+.en1a oon la• donaalonea de 
loa fiel•• l1aándole 'Plltr1111onio Pauperum.• y al oblapo •Pater 
!aiaperua•. 

· Se ore6 la in8t1tuo16n de loa ditloonoa, quienes adeá• 4e •u• 
f\lnciones 11tdrgioaa ayudaban a 100 obispos en la admlniatraoi6n 
de lo• bienes que loa iielea ricos entregaban para loa pobres. Al 
lado de loa di,oonos, existieron 1R• diaoonesaa, mujeres viuda• que 
•• dedicaban por completo a1 ejercicio de la caridad. Ambo• hao.tan 
una lista de pobres.llamada •matricula•, para conocer l•• neceaida
d1a 8%intentea Y. poder socorrer a hu•rtanoa, viudaa, ent1rm.oa, an
clan.o• 7 ••Clavo• y llevar aocorro a 1ca encaroelndoar daban empleo 
7 auatento a loa toraat1ro• y enterraban a l os muertos. 

Al.guna9 41 la• di9pe911cione• 4-aa'tran la preocupe.ci6n que te-
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nlti.n por e1 bienestar del nUlot la le7 de Constantino deota •Lo• 

hijo• de loe .1ndipntee aeñn eduoadoa por el erario pd.b11co a f'ln 

4• •Titar que loa pobre• sientan la tentaci6n de matarlo•, porque 

. la :toruo16n de la inf'anoia no ad111.ite a1:raao alguno y la• oo•tu•'.'"' 

brea de nuestro tiempo no permiten que aa deje morir de bambre a 

WW: criatura hu.mana•. 
t.ae guerra• del Imperio Romano agravaron la pobre&&· pnera1, la 

igleaia hizo ~nta a aeta aituac16n con loa diezmo• y prJ.toiaa 
con que contaba, oreando e•tablooimientoa de caridad, hoapiaioa y 

boapitalea. A.81 •• 11111tip11oaron por todaa parte• rehgioa para :to

raataroa, aailoe para anaianoa, para rec1•n naoidoa, para pobrea, 

leproaarioe, ato. 
Jrn Oonatantinopla ea realis6 al pri..mer enl&TO da penaionaa 1111.taz 

nalaa, con ayuda a viuda• indigentaa para que no •e vieran obliga-

4aa a ••p9.raree de aue bijoa y man~en1'n4olaa en el ho8&1", •• to~ 
leoleron lo• vtnouloa familiares. 

Se crearon nuevo• concepto• protegiendo al nifto, se prohibió ~1 
intantloldio y el aborto oonaiderl.ndoae orillen o delito graft. La 

•1'tuao1ón del ••clavo•• trana~ormór·•n el campo pcdfá contraer .. _ 

trlmonio y tener tierra• propias. 
H\lbo en el criatianiemo, un verdadero eeplri'ttl de organ1sao18n 

4e la caridad, ee trató de evitar loe abu•oa y la .. n41ci4&4, •• 
proouró de que el aaletido t~~jara, p.aee no sólo ae le·daba. dine
ro, eino tambi.Sn empleo y dtilea de trabajo. 

B1 hombre en e1, se ha int.ere•a4o por ~ue semejante• 4ee4e la 

-'•remota antigt1edad1 "siendo el m6vil 4e este inte~• el 1nat1nto 
de oonaervaoi6n, y trata de lograrlo mediRnte la ayuda mtua para 

poder eubelatir, pese a loa elemento• bos•ilee que lo rodean. 

Poco a poco van dea+.ac•ndoee loe :tuertea, ea Rai como aparece 

el derecho do propiedad y aparece el desvalido que eolicita ayuda. 

Oon el tiempo eurge una orga~izaci6n oue implica la ~4a mtua 

7 la colabora~i6n, el clan, donde el je~e dicta norma.e que aon Obe

deoidaa ciegamente reinando la ley del md.s fUerte. Ezpae•toa a to-
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doa.1oe peligros, la vida de aquello• aeree era b~eve y dura, obli
gando a loe ancianos a aUioidaree, lo mismo euoedia oon loa lisia~ 

dos, los anormales y todoe aquellos seres humanos inserviblee. 
Adem.d.s de loe elementos nnturalee que atacan la vida del hombre, 

eet4 la enrarmedad, azote de la humanidad, pero en esta •poca el 1!!, 
dividuo ya no va a ooultarae para morir solo, sino que aparece un -

hombre que oumpliri1 los ritos propios de la medicina, el hechicero, 

.remoto antecesor del m6dico. 
Bate hacho maraa un avance fundamental en las relacionea humanaa 

7 establece al menos, la poeibilidad de devolver la salud al enrer

mo por medio de una. acci6n voluntaria y dirigida. Cada tribu tenla 
au hechicero o brujo. A peaar de las auperetioionae absurdas y de 

aus prooedimientos inhumanos, se puede ver en ellos al primer :tun
oionario que en une. aooiedad humana tuvo a su cargo como obligaoi6n 

propia, el bienestar tlsico de aue semejantes. 
Con el correr del tiempo encontramos. objetivos moralesi la ayuda 

al indigente ea aconsejada, loa himnoa v'diooe de la India enaalsa

ban al que repartla su riquea.. 
Los egit>Cioa dec1an ante Osiria •yo he dado de comer al que" tenla 

hambre, agua a loa sedientos, etc.', como signo de que era obligaoi6n 

aJUd&r a loa deavalidoa. 
Los faraones daban ropa al pobre, no era responsabilidad del go

bierno la ayuda, aino de loa parientes ricos. 

Bn jap6n, ademde de la aaiatenoia a la familia o grupo, en •pocas 

de gran pobre&&, el emperador y loa altos dignatarios abrlan aua gra

nero• de arroz para qu9 el pUeblo aa alimentara. 

r.a Ed:&d Media 

Bn esta •poca, la asistencia al necesitado la imparti6 la igleaia 
por. .. dio da loa asilos, los hospitalea, de la dia~ribuci6n a domi

oilio de lilloanaa, alimentos y ropa, no obstante, loa servicios no 

:tueron au~ioientes por las constantes guerras y epidemias, loa ea

tableoiJDientoa de benetioenoia, careoian de recursos y coordinaci6n. 
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· ¡ntervino entonces el poder clvili Carlo Magno, llama.do el '.Bmpe-

rador sooia1•, trat6 de ·prevenir la miseria, para lo cual ore6 una 

••latencia eoleai«atioo-civil, que exig!a a loa nobles ocupar•• d• 

. loe indi~entea, eatableoi6 que toda peraona tiene la oblis&oi6n de. 
•oatener a loa miembros de au :tamilia, a loa que habiten bajo un mi.!, 

ao tacho o vivan en aue tierras y dispuso que los mendigo• capacea 

::tueran pueetoa a trabajar. 
JU.e aat como se eatablec16 en Europa la reglamentaoi6n de la .. la

tencia, por su parte, laa 6rdanea religiosas continuaron ejerciendo 
su aooi6n benli:tJ.oa, tundando numaroaoa eatablecimlentoe, cada oonn,!! 

'to deb!a tener un hoepioio para peregrinos y anolanoe y lo• convento~ª 

de religiosas ncog1an mujeres ancianas en ~orina permanente. Para la 
aaiatencia de nifloa abandonados se orearon 1ugares especiales, no·Ob!, 

tante el criterio cristiano de no abandonar niflos, en lae p.aertae de 

1•• iglesias y conventos se encontraban con frecuenc!o, alsunos mor1an 

de 'trio antes de ser deeoubiertoa. 

Bn el eiglo IX, en Italia, se dio aeiat.enoia a menores, ciegoe .Y 
•ordoraudo9, pero para los anormales t1aicoa o mentales no exietia na
da, pues ae ore!a que eran malvados merecedores de caatigo T se lea 
encerraba en calabozos. 

n trabajo agrarió era de aist.ema :feudal, el rey entrwpba tierra• 

a lo• aeftona teudalea, que a au voz daban hombre• para la auerra. B1 

:teudo era patrimonio .d• la noblea:a, exiat1an tambiln loa aiervoe :¡ 

plebeyos, loa siervos eran tratados a semejante de loa eaolavoa-.(2) 

-!a.jo doa tormaa principe.lea se practicaba la aeiatenoia aooia1 en 

1• Edad r.tedias la ayudii. eociai que laa Corporaciones prestaban a aua 

miembros, a ~ravda de lea Cotrndfaa y la limosna. Beta p ... otioa, a 
eu vez, se hace de doa maneme: individual u ocasional, 

(2) RUIUZ Ordoftez, A.melia. Estudio oomnerado de laa eaauelae de 'Pra
ba;to Sooial en r.lf4xico, Teeio del Ine+it.ui'.o "'fenico Adminintrativo 
del 't'raba;fo,Eecuela de 'T'rab~~o Soci.a.l,:'.éxico, J.Y., 1969,pp.1 13-7. 
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ouBndo un rioo ayuda a un pobre de manera cirounetancial y organie~ 

da o permanen:t•• oµQndo ae hace de una manera regu.1nr, a trav's de 

inétituolonea de benetioenc1a creadaa a ese e~ecto. Iklrante muohoa 
aigloa, toda la asistencia social, se renliz6 a trav6s de inatitu
Oiones oreadas por la Iglesia. DeepU'ª de Carla Magno, loa gremioa 

7 la• corporaciones comenzaron a ayudar a sus miembros y l•• ciuda

des aaum1an la atención de loe necesitados. 

Para comprender a la asistencia social en este momento hiat6rioo 

Be debe considerar desde la sociedad en ~ue surgen determinadas pr«g_ 

tloaa. Como por ejemplo en esta 6poca, 1a limoana era el modo 16g1-
co y razonable para esa aooiedad. no podta·eer de otra manera, eri 

un mundo impregnado por un eentido religioso, en el oual la preoou
pao16n dominante era ganar el oie1o y evitar el in~ierno. Y como la 

•a1vao16n viene por lea obraa, 1a limoana se trane~orma en un medio 

eficaz para e•• fin tundamental del hombre. Por otra parte, dentro 
de eea perepeotiva de trascendencia, la pobreza, no como e1'eoto del 

pecado, sino como virtud, viene a ser tambidn, un modo de ganar la 

eterna bi•nannturanu.. 
La exiatenoia de riooe y pobre• ae oonsider6 como algo natural y 

como 10 querido por Dios. Bn 1e riqueza descansan lna d~~erenoias 

de o1aeea y como oonseouenci• la• diferencias de riquesa'que son 

la• que 1igan a uno• hombrea con o+.roe y lea hacen sentir •u depen
denoia mu'tlla. El rico y el pobre se necesi+an ambos reclprooamente •• 
Alll •• forma entre loe ho-nbrea una coDll.lnidad en que 1ogran eu armo

n1nct16n 1oa contrastes. B1 rico ve en el pobre un hombre que le 

ha oonfiado 1a Provideñoia y cuya Vida debe contribuir a sostener, 

mientrae que el pobre ve en e1 rico lo que se p.iede 1lamar •un 
intendente• de la providencia, un administrador de loa bienea 

que prod.uoe la tierra para e1 aoat•n de los hombrea• • 

.. te •• e1 'or4en de la Providencia Divina• para el ho•bre medi!, 

w1 -, adn en •~lo• poateriorea. 

n pobre aatiaface a Dio• por la naignaoi6n, aceptando au pobl'!. 

• 7 la bua11l•oi6n de aer QU4ado; e1 rico lo eatiafaoe por la ca-



ridad, expresada en la li111osna. 
Dentro de esta cosmoviai6n, la limoana adquiere una importancia 

ainplar y central. Por ella ea poatble para el ho11bre medieva1, 

oonatituir una •comunidad organ.iu.da• • .El. rioo, pu.ea, 'intendente• 

y •aervidor de loe pobrea •, llevará a cabo la aaiatenoia aooia1 en 

1a •poca raudal, como respuesta a una exigencia de au propia ealva

c16n•. (3) 

"En la JMad Mtdia en al, el orden eoon6mico estaba subordinado a 

la Btica; la caridad aurgJa como virtud md.xima en de1'en11a 4e loa 

•áa d4bilea •s la Igleaia lesiti!118rla alHUnae 1'ormas de a•iatenoia 

pdb1ioa y, el Oriatianismo contribuir!& a la nooi6n de uninr••li-. 

E&Oi6n del hombre, de aua neceaidadea y de loa valorea humano•. 

•De tal manera que durante la ~dad r.~edio la Iglesia babia aloan

sado un desarrollo magnl:t'ioo, lo.a obras de caridad eran el f'n.to "!. 
tural del eaplrit.u oriatiano, pero al mismo tiempo, como lae paaio

nas humana• hab.lan introducido en al clero grandes abueoa, llea6 el 

d!a en que eat.os abuso• aoumulAdoa sirvieron de ::iretexto a una wr

dadera revoluci6n religiosa conocida .•n la historia bajo el noabre 

de Re1'orroá. Religiosa, que diO nacimient.o al proteatantiamo. 

La nueva religi6n iba a cambiar loa conceptos hasta entonoee 

univeraal.ci.ente aceptados por la. nooiedad cristiana, y en eata caa

bio la pnlctioa de la caridad no iba a salir ganando. Illrante 15 

•icloa •e habla oreJ.4o en la Iglesia, que la r•, ain la pnlotioa 

de obras caritativas no era au1'1ciente para aalvar el al11&. al. 

apóstol Santiago hob!~ escrito: •La re, sin las obras ee la 11t1erte•t 

adn ea pensaba que los Pecadores, para aplac11r la juatiota divina, 

no podlan hacer nada mejor que multiplicar las limoanaa. 

J.!artJ:n Lutero (1483-1546) monje aguat.tno y ;te1'e de la Re:tona 

Religiosa en Alem.anie, olente6 e la Iglesia den+ro 4•1 tenwno teo• 

lopl, la diacuai6n de la limosna; Lut.ero proclo!Da la •alvaoi6n 

por la :te y niega la importancia do la caridad¡ 'bttata edlo la :re 

para BR.nar el cielo, el pretendido mlri+.o de la caridad no e8 ... 

que !lusi6n de !mpoa+ura, lou votos religioaoe, pura euper.~1ai6n· 

(3) Ander, op. oit., PP• 33-34, 



7'en~on1eouenoia debe~ian suprimirse +odoe 1oe conventos•. 

Sostuvo que el que eetaba en oondioionee de trabajar, deber1a 

hacerlo, y que sólo el trabajo o:treota el derecho a 111 aubaiete.!l 

oia; agregando que sólo serian mantenidos como una ayuda obliga

da de las ooounao, loo incapacitados, las viudas y loe hulrfanoa. 

Se eatableoieron as! dos conceptea desde el pun+.o de viata oi

"1'11, el concepto de bene:tlcenoia y el oonce~o de aeietenoia. 

LR bene:tioencia quedaria en adelante para loe pn1sea catdliooa 

oomo una ex9realdn pdblica de la caridad. La bene~ioenoia la haoe 

el Estado al deaval.ido por amor a Dioa, como un sentimiento de la 

caridad, es un regalo piadoso • 

. La R&ia+.enoia entrar!a como un concep1:o civil • ., loe pata•• pr,g, 

taatantea, no como amor divino, sino como una obligación del Estado, 

oomo un derecho del desvalido. 

Loa resultados de J.ao palabras de Lutero no se hicieron eaperar 

por que nadie penad md.a que en si mismo, puea+o que ee predioabe 

que eran in\ltiles todas la.e bucnaa ob':BB y que bas+aba creer para 

aalvarae, loa pobres debieron deapedirae de la ayuda que reoibian 

y au oon41oidn f'ue por dem«a lamentable. 

Oeorge Wiw:el, oontemportlneo de Lutero, pastor casado que hab!a 

Be81lido laa doc+rinas de 4ete desde loo principios de su ~ebald1a, 

e•orib1a al respecto: 'Yo reprocho a loa re:tormRdorea el deetruir 

oa•i enteramente o de inutilizar loa eatablecimientoo tundadoe por 

nueatroa padres a :tin de servir a l.os pobreo; lo que haoen ee con

trario al amor y a la juatio.in hAoia el :)r6jimo, les oensur6 el que 

••hayan apropiado de.loe teaoroo de la iglesia, sin que loa indi

pntea hayan en nada aprovechado. 'l'odo mundo reconoce Que loa po

bre& ae enouen't.ran Ahora en condiciones do vida mucho n¡ás dura y 

miaerabla que en los tiempos de la iglesia romana•. 
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·E1.m1emo Lutero eecribe1 'Desde que se hizo entender a la .. nte 

1a palabra Libertad, no hablan da otra cosa y se sirven de ella pa

ra rehuir el. cumplimiento de toda ola.Be de deberes. Si yo •oy libre, 

dicen, yo paedo hacer lo que se me venga en gana y si no ae preo1•• 

de he.cor buenas obras para salvarse, ¿ por qu' me he de imponer pr1-

"laCione11 1 Se conducen seis veces peor bajo el reino de 1• libertad 

que bajo l.& t1ran1a papal'. 

J:n el aigl.o XV nac16 la bu-rgu.eata y loa 6rdenea mil.i'tan•t •• 

trat6 de darle protecci6n al. obrero y a su ~amil.ia, pero no fUe poa,! 

ble llevar1a a cabo por el monopol.io existente, el. comerciante en 

pequerío •• morla de bambre, mientras que el. lnduetrial pagaba 7 P'1!, 

balo que quer1B•. 

1.2 Ui•tenola Social 

Preouraoree de la Aal•tenoia Social OZ'ganicada 

Como tal.ea se pueden considerar as 
Juan tuie Vivee, quien naci6 el 6 de mayo de 1492 en X.palla. D1-

Uotico 7 .11ora11eta, cre6 una aeietenoia orgeniZl\da. Su obra 1a na-
1iz6 en Dru'ae, pequen& Ciudad de '.3flg1ca. 

En 1526 eecribi6 'El tratado del Socorro de lo• Pobrea•1 qua •• 

el primer en11ayo oiant11'ico para eol.uoioJlllr l.oe proble-• eoon6111oo•· 

'bae,ndol!le en eu orSgen y dando mayor importancia a la e1:to1ogla eo

cial. De aqu1 deriv6 que 'los ho:nbree no he.ciendo nada apnnden a 

hacer el mal.. 'Ai'irmn que t.odo indigente tiene derecho a una aaia

tencia e~ectiva y organizada, baadndoee en lea caueaa da au miaeria, 

a ou70 conooimien~o ae llega por medio de encueetaa que tomen en 

cuenta lae circuns~ancius par~icularea de cada individuo. 

La.e medidas que Vivea recomienda no aon dnicaJ11ente palt.ativaa, 

aino curativae y prevent.ivaa, con ello establece haca 500 allo• lo• 

prinoipioe :tundamen•a1ee d• la aaiet.enoia social. Por pr!Mra ••• 

ae atiende e.decuadament.e al enfermo mentRl. 



· . sa;n Vicente de Paul 
l.7 

Naci6 en Francia el 24 de abril de 1576. Enfatiz6 que la asisteB 

cia debe rea1izarse acercándose al pobre, visitándolo en su propio 

4omicil1o paTa descubrir aue malea ~laico!! y moral.es. 
Ot-ganlz6 cof'l"adias que oe encargaban de ay11dar al necesitado, a 

estos grupos lee dio i'ormaci6n te6rlca y prd.ctlca, asi nacieron: 

'Las Damas de la Caridad' y 'Lee Herma.nas de la Carldad' que lle~ 

ba.n su ayuda y culdedos al. doml~Jlio de los necesitados. 'l'ambl•n ee
tableci6 cof'radiae de hombres que se encargaban de loo leprosos, de 

loe lnVftlidoe, etc. 

Las Oof'rad le.e de hombres y mujeres se Cbmplementaron y pronto De. 
extendieron por toda 'franela. Abri6 asilos nocturnos proporoionando 
albergue, alimentos y monedas nl deepediree para que encontraran 

trabajo, cre6 tall.eres para niiloo, convaleecicntee y mendigos, don
de aprendien un oi'icio de acuerdo a eue aptitudes; f'und6 hogares 

para niflo• abandonados. 
Pu.e el. primero en darl.ee una previa '!ortnac16n a las pereonae que 

iban a col.aborar con 41 en la admlnlstrnci6n de l.a Asistencia So
cial.". (4 )• 

Zn el siglo XVl.1, dism1nuy6 conslderablemerite, l.a• ma.ni~eetacio

nee de orden caritativo. A ~eser de que ee oonocia la 41epoeici6n 

de Carlos V, en el. eao de 1.543, en cuanto a que hacia la recomenda
o16n el monarca en que se ayudara a los pobres de las tierras con

QU1•ta4ae. Recomendando a loe miembros de la Jgl.eDla Oa~6lica de la 
l'fUeva Eepana al respecto. Sin embargo, en~os pre!ertan construir 
isleB1UB que el hecho de brindar ayuda al necesitado. 

Eete siglo recibi6 el nombre de •n ~iglo de oro de la Iglesia', 
por 1o antes mencionado. 

(4) Raisl:r,•, op. cit., pp. 7-11. 
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"Prinpipa1ea Pioneros de la AB1stenoia SoOiR1 Qrganizada durante 91 

Siglo XIXi 

~omia Chalmer•i William Dooth, OO'avia ~ill, Toynbee Y Da.waonº en 

Inslaterra, l'ederico ozanam en Pranola¡ y Daniel. Von »er Reydt -~n 

A1emania. En mayor o menor medida, en todos ellos podemos encontrar 
tres element.oa comunes, que interesa destacar aqul, para comprender 

l.a conoepoi6n y tareas emprendidas por ellosi 

- Notivaci6n ZU.ndament.almente religiosa. 
- Comienzo de organizaci6n de la acci6n asistencial. 

- Esbozo de u11a cierta técnica operot.lva. 

:Bl. Pastor Tom4e Chalmere, economieta y escritor eaooo,a, nao16 

en 1870, ~e :t'undador de la Iglesia. Libre J;>reebiteriana de Escocia, 

ea en esencia un hombre con preocupaciones apoat6J.lcae y religioaae, 

y en 1'U.noi6n de eso reali:a determinadas acciones de tipo asie~n

Oial., pero con un modo de concebir l.a oaridnd, mucho m4e ilmpl.io que 

l.o que se estil.aba en esa jpoca, ya que establ.ece un •ietema de &)"!!. 

da que inda edel.an+e se le 11.am6 'Caao socta.l IndiVidual.•. Consi4•

rando que 1.a caridad debe convertirse en una cle~cia baeada en 1a 

obeervaci~n y teniendo como objetivo el mejoramiento social.. 

Chal.mera, en el aao de 1.865 comenzó a organizar la acci6n ba~

f'ioo-aeistenoial en el d.mbi+.o de su parroquia (San Juan de Glaegow). 

La diVid16 en 25 'vecindarios 1 , cada uno de el.1.os comprendla entre 

70 y l.00 f'amil.ias. Cada vecindario estaba bajo el. cuidado de un h,! 

ponaable1 ••te no a610 distribula la ayuda material, •ino real.iaa.1* 

tambi'n una ].abor educativa, actuando como 11\Bes~ro con ].os nifto•~ 

consejero con loe 111BY0na y et.rae tareas de parecida 1ndole. 

A Wil.l.iam l3ootb, que inicialmente funda l.a Y.1si6n Cristiana 4• 

caridad 7 posteriormente el. B;t,rcito de 5alvaci6n (l.678), l.e pno

cupa ayudar a 1.oa menesterosos, pero deaea que eata ayuda .. ter.t.1, 

•••un medio ¡an\.l.a conversión religlooa; amar en Dio• y para Dio•. 

Bl libro de Wil.lhm Booth, 'En 1.a oscura Ingl.aterra 7 c6mo ••lir 

de ella' (1890),. oonstttu;¡e uno de loe primeros intent~a de irft~
jo Soclnl organiza.do. El. l.ibro :;ireeente. un !lla.n para ~clar a 10• 
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aümergidoe, que Booth estima en un l.°" de 1a pob1.aoi6n. El proyecto· 
organi.t.a:tivo comporta tres pa.rtesi col.dnias dentro de 1.a ciudad o 

•puertos de refugio', para brindnr ayuda a todos 1.os que ~blan na!:!. 
~regado en la vida¡ coloniaa, granjas, establ.ecldae en prov1no1ae 
para que loa colonos pudiesen encontrar empleo y ayuda ~inanolera, 

y colonias en el extranjero (este dltimo proyecto no se ooncret6). 

Antonio Federico ozanam, naci6 en U11án en 1613 1 fue lo que se 

llama hoy un •oat61.1co mili'tante•. Apena.a tenia 20 ano•, cuando fU!!, 

46 lae •Co~erencias de San Vicente de ?aul •, con j6venee eetu4tan

tee y prOfesionis'tas quienee hucian visitas a domicilio tratando 4• 

entabl.Rr amistad con el. 1'\Bcesit.ado, adem4e de proporoionarl.e ~da. 

material. y espiritual., real.izaban viaitaa a 1.oa preeoe, a 1.os en~ 

fermoa y a 1.oe aailadoa, preocup,ndoae por 1os ni~oa aai1adoa y por 

1oe de1incuentes. ~ero luego, 1u 1ebor ae concret6 con .m:d1.~ip1ea y 

diversas obraei guurderlaa, escuela• de reeducaci6n de del.inouentea, 

atenci6n a re'fUgiadoe y emigrantes. 
Ocanam organi2a 1.a aeiatencia a 1oe pob"a en un sector 4e PaT1a, 

luego extiende a +oda le ciudad y 9or d.l+i:ao, las conferenciRB 4• 

San Vicente de ?adl que .Sl. :t'uniara, ae ex""ienden a todo• 1.oa conti

nea del. mundo cat611co. Ozanam peneaba que no era con 1.irOO•Nl y oon 

paternaliemo que ae 1.osra'ba el pro61'8BO socinl, sino te~iendo 1a 1!

beTtad como medio y la caridad co:no fin. •No tenemos doa Vid•• -•2. 
lia decir- una para buscar la verdad y otra para practicarl.a ••• Ray 

que unir 1.ae obras a las palabro.a'. Toda su obra la rea112abf\ como 

reapUeeta al deaaf1o que se le hiciera, e~ las diaouaionea rel.1812 

saa C!.'uo se planteaban' en la 5orbo':'la, '.)ara que demostrara 1.a exis

tencia y efectividad de 1.a caridrd cria+ia~a. En aumai la obra de 
ozanal!i -y de las conferencias vicentinaa- conati1:uy6 un nuevo apor

te en la organlseaoi6n de 1a asistencia. 

Con posterioridad a r:~alr:iers, Booth y ozanr.:n, o.poyado sobre 1• 

experiencia organizativa que d\tT'al'\te 13 ai\oe funcion6 en HambUTgo, 

Daniel Von der Heydt eetableci6 en o~ra ciudad alemana (BllMl~el.4), 

un eiateme. de asistencia sociAl ~~e oompren~!a +odc el 'mbito 4• 
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la ciudad. 

E1 sistema elberi'eld, como as! lo donomin6 Daniel Von der 

Reydt, siendo lo importante de dicho sistema el. hecho de que 

marca un avance en el mdtodo del. caso oocial indlviduo.l. Di

vid16 la ciuded por eaot:oreo, las personas encargadas de ca

da sector, ten.1.an el deber de i~ormaree de las necesidades 

que existien en su sector y de loe vecinos, se daba gran im

portancia a la prevenoi6n de lo. pobreza y a la rehabilitaoi6n 

del indigente. El visitador proporcionaba.ayuda mddica a los 

enf'ermos, les encontraba trabajo a lo• desocupados, daba eol!_ 

sajo y prestaba a,yuda material.. 

Lo que Chalmere hi110 con su parroquia, Von der Heydt, lo 

hi•o en toda la oiudadt la dividi6 en 564 seotores, tenien

do cada uno de ellos alrededor de 300 personas, población -
que se estimaba posible de atender por un 'limosnero-vieit!!. 

dor•, labor de bastante prestigio en aquel entonces y que -

se realizaba gratuitamente por un periodo de tres anoo. Bl. 

card.cter del trabajo, pone de manifiesto que se trataba de 

una contribuoi6n voluntaria de los que tenian bienes, para 

aliviar a loe dospoaeidos. 

Por lo anteriormente menoionado se ¡Qede eeHa1ar que en 

el eiglo Xl.X se comienza con la organizeci6n de la eoci6n 

aaistencial. 

Octavia Rill, naci6 en Londres en 18.)g, fUe una de l.as 

t'Un4'a.doras y principales propagandistas de la Sociedad Or

ganisadora de la Caridad, no llag6 a innuenciar a sus ºº!!. 
temportlneoa de su pa!o, pero americanos que hab!an ob&e2"V!?., 

«o su obra, adoptaron sus mdtodoa y su lema: •no 1imosna, 

eino amigos•. 
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t.ae primeras actividadee de entrenamiento de personal en 

servicio socia1, datan de 1873 y ee deben a la iniciativa de 

Octavia Hill. La ~ormaci6n oonsist!a en •aprender a tratar a 

la gente, a comprender las condiciones en que 4eta vivia y -

los medios que pod!an emplearse para mejorarlas•, ademd.a de
bían •estar ~amiliarizadas oon loe diversos organismos ezia

tentee dedicados a ln asistencia'. Durante toda la d•cnda 

del 90 la oapacitaci6n que se proporcionn.ba -se habla para 

el caso de Inelaterra- coneist!a t'llndnmentalmente en una se

rie de conrerenciae que versaban sobre las tareas asistenoJa 

les'. 

La multiplicidad y celosa autonomla de las obra.e de cari

dad, aminoraban su erecto dtil por un lado, y por otro prop,! 
ciaban los abusos por parte de loe asistidos, ee la cauaa por 

la que se crea en Londros, Inglaterra en 1869, una eooiedad 

que organiza ln caridad como orgnnJ.zaci6n de oanlcter pri•

c!o la Sociedad de Organización de la Caridad (CharJ.t,. Organ,! 

2ation Sooiety), quien. estableoerJ.a ayuda e6lo a loe in4ivi.-
4uca que tuvieran condiciones de •ayudarse a a! miemos•, y 

que viene hacer un 6rgano normativo y coordinador, cuyo oo-

mit6 se inspira en las obras de Vives, Paul, Oha1mers y o .. -
n11m · principalmente, para formular loo principios de eu or~ 

nizaci6n, fata además de controlar el socorro, vela por que 

el asistido aalga de su estado de miseria proporcionándole 

los medios necesarios. 

Para prevenir teles situaciones la Charity organi•tion sa. 
ciety (COS), ayudada por Sir Charles Look, ill:parti6 un cureo 

en Londres, en 1869, destinado a capo.citar a mujerea que a,ru

daran en los hospitales, facilitando el acceso de loa ¡aoien

tes pobres y viendo que loa parientes que depend!an de ello• 
eatuvieran a cubierto de contingencias eoon6micas de pri .. ra 

necesidad, durante el tiempo en que se encontraba hoep1'tal.1%e, 
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do el en~ermo. 

?!ioe Mary Stewart de 1a COS, :f'Ue l.a prime·ra trabajadora me

dico-eocia.1, e inici6 eu tJ'a.bajo en l.895 en el. Royal. P'rf!e 1foa

pit~1 de Londres. 

Las primeras 'al.monere• -trabajadoras m6dico eooia1ea- tue

ron bien acosidae, ten!an una pereonal.idnd vigoroea, y oapsci

dnd t4cnica para :tu.ncionee de adm.inistración y pl.aneaoión." Ad!. 

md.a eran pioneras en el. campo del. Trabajo Social.. 

lf'bco a el.l.ae pe.rtioipa:r de manera rel.evante en l.a organiza

c16n de servicios de control. de pacientes y real.izar estudio 7 
mane jo de casos. 

Con 1oe nt6todoa puestos en !U"4ctica por l.a oreanizaoi6n de 

].a Caridad de Londres, se avanm6 positivamente en l.a inveat1-

gaci6n de l.as causas de la pobreza y de loa mal.ea social.ea, 

como to.mbifn en el d esarrol.l.o del. •caso Social. Individual.• y 

otras tdcniene de aco16n social, derivadas 4e la labor .. to
dioa y cientlfica que llevaron a e~ecto. 

Sociedades similares a la de Londres, ae fundaron princi

palmente en los Eetados Unidos. A ~edida ~ue se expand!an •.! 
tas inatituciones, 1ae cun1ee daban J..mportancia a 1a adquie,! 

ci6n. de una for:aaci6n oapec1f'ica para este tipo de ta.reas, -

dos necesidades se hac1an sentir cada ves m4si la inetituc12 
nali~ac16n de la asistencia social y la creac16n de institu

tos encargadoa de la formaci6n de personal pera reali'Zllr ta

reas de asistencia social. 

De este modo comienza a perfilarse el Servicio Soot.al co

mo profes16n. 

Con esto se cierra el panorama de la Asietenoia Soci.al. en 

el sig1n XJ.X, al.cunas de cuyas carncter1sticas se aaantand~ 

ho.sta bien entrndo el siglo :U "· (5) 

(5) Ander, op. cit., pp. 130-137. 
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l;J Servicio Social - Trabajo Social 

l.J.l Servicio Social en Esta.dos Unldoa 

En los :Sstndos TTnldon de Norteamerica se generaron y cumpl.ieron 

etapas :f'tlndamentalee del proceso evolutivo de la nueva prof'esi6n en 

Trabajo Social. y, entre varias personas, hay una autora que constitE., 

Ye el punto de referencia del naci:niento del Servicio Social inBti't!!_ 

oionalizado o pro:fesional: se trata de r.tary B. Riohmond (1861-1928), 

ya que fue la primera persone que formuló la teor!a del Trabajo So

cial de aaeoe, y :rundl\men+.6 principio"e t'iloaóf'ioos y las tlcnicaa ~ 

::>iCRS del trnbnjo col'\ cP.soa, con1'irm4ndoae.as! la calidad profeeiqna1 

de este hacer, y por ello viene a representar la máxima f'iaura de eSta 

nueva conoepoi6n de la acc16n eocial. (en el caao particular americano), 

y quien viene hacer por lo mismo una do las pioneras de la aeiatenoia. 

social, yn oue "marca ln iniciación de una nueva ~orma de acción so

cial quo pone el lnfneia en la prevención de loa de .. juatea, ante1 

que en la atención de los deaajuates. Para ella era mda importante 

investigar y atacar la" ra!cea prot'Undae reaponaablea de loa probte

mae eooiul.t:n visibles que loe problema.e visibles en si. Y eato ea lo 

que se vino a denominar, con abeoluta propiedad 1 Servicio" sOoi~l. Lo 

dem4a, lo anterior, no es tal: es una cosa auatano1al.mente diatinta 

al Servicio Social y que se denomina •Aaiatenoia Social•. 

Por lo tantn el :;erv!c:Jo Sociol surgió cocio evoluc16n de 1.a 1f-orma 

de acoión social denominadn 'Asietonc!Ft Social' 1 pero embaa ooeaa aon. 

totalmente- dietintaa". (6) 

Conoebidaa de ee+e·modo loa actividades de loa asietentea •ocialee, 

la neoeo!dnd de coo¡ieraci6n ee hizo sentir muy pronto en 1.ae diver1111a 

obrus e instituciones. l'ue e.a! como Uary E. Richmond "en 1897 pronun

ci6 una disertación en la Conferencia J'factonal de Instituciones de a~ 

ridad y Oorrecci6n, en Toronto, en la que eellaló 1.a necesidad de 

(6) Ibidom, p. 246. 



24 
crenr una eocueln pf':ra la formncJ6n de t.retbajadores sociales. La 

003 concret.6 esa idea al oilo sieuiente, Clln 1a creaci6n de la 

Escuela de Pllantropia de "-'uova York, a la que 1.lary E. Riohmond 

se inc?rpor6 como docen+.e. En 1A99 en 'trueva York publicó su primer 

libro: \'lslta~ r.1r.!enbl.es en1:re loa pobres, en el que 1'ormula euge

renclae pr~ot.lcAs !>lira los visltadores y enfatiza la aotuaci6n en 

la f'Rmilla como gntpo para mejorar la comunidad, En 1907 entre 

otras publicaciones oue reali?-6, publ!o6 el. libro El buen vecino 

en la e iudnd moderna., en el que des+.ac6 lns cont.z:ibuoiones del 

voluntariado as! como l.oe objetivos y m•todos de la caridad moder

na. En 1914 1 pronunc16 una conferencia sobre loe primero• paeoe en 
el trabajo social de casos, 1a que ampliada con nuevos aportes dio 

orieen al libro Dinenos!s Soeicl, publicado en 1917 y en e1 que por 

primera vez ee ~ormu1a una teorin do1 Trabajo Sooiu.1, &po7ada en 

úa de 17 afloa de inveat.igact6n y experiencia directa de campo. 

En 1918, la Beouela de rilantropla pasa a denominar•• X.ouei. 4• 
'l'raba~o Social, y Uary E. Riohmond oou:)8. la clltedra de oaao eocio.l 

individual. En 1921 ob'tuvo un reconootmien+.o por eu trabajo al. ••

tableoer lae baees cientificas para una nueva pro~eei6n. 

En 1922 publicó J- Qud ea el trabajo social de oaaoa?, libro en el 

qu~ lo define y expone como o¡Jcra en la pnlctica". (7) 

En al, la Eocuela Diagn6atioa de ttary B. Richmond, en cuanto a 

eu objetivo de trabajo eooiul oonaiati6 en adaptar al hombre a la 
sociedad. 

Y as! i'ue como De dieron brotes de aanera md.e ~orttllll en el mundo 

en cuanto a la profeei6., de Trabajo Social, por ejemplo• 

En 1e93, el Womea University Sattlement de Southwork inic16 our
eoe mds ~ormaleo para traba.1adoree eooialea :¡ para 1906 hablan ob

tenido el diplornn correspondiente 45 mujeres. 

En Amsterdam , Holanda se creó en 1899 el Instituto d• ~o.._ci6n 

para el Servicio. SocJ.al. No ea•aba conectado con un1ver•1dadee, pe-

(7) E. Richmond, !~r:¡. Caso social 1nd1vid1!,~l., Sditorial Rtmanitae, 
!llenos AJ.res, 1977, pp. 6-7. 
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ro en reoonoci4o por laa aut0r14adea de Brlueao16n. Bate ~t1tuto 

ea'td. ooaai4era4o coao la prillera e111auel.a pro:teaional de Senic:lo -

Soo1a1 que •• :tun46 en el •udo, por el. tiempo 1-plioado en •1 °"~ 

ao 7 por l.a oa1idad y el. rigor de la enaen.aa.za y pdot ioa que t.m

pa.rt16, J'• que tenia por 1'inal.ida4, proporcio11ar formao:L6n .. tMi

ea, te6rioa J' prt.otiea de quiene• deseen 4edioaree a ciertas labo
res importatñea en el. eaapo del. Se1"W'ioio Sooia1 • 

llD :J'ri.ncia 7 otros pal.aes europeos ae illpartlan curaos sobre -

••ietenoia J' a,JU4a, c:reandoae m&a tarde ea~el.a• prof'es1onal.ea de . 

lfrabajo Soeial.. 

n doctor cai-tte, fQMa en 1900 un 41Bpe11Bario antitu:beroul.oao 

en Lie'•• Mlgiea, creando o.n ¡u.asto par. uza aonitora de bigielM!l

que reo1bia el. nombre 4e •:l•iUdora obnrs1 pero e• el. 4octor Ri

ebard Caber, ol.ini.oo moral.tata,, el. que da loa prillero• f'u.nl:uentoa 

1'il.o•61'1ooa mAe e61idoa 4e S.rw>ioio 8001.al. Hoapi'talario. h •1 a
aaacbuaette Roapi:tal. de Bastan, orea un aern..010 en •1 que la ras6n 

•• •er ea la dependencia stua entn •1 cuerpo, •l. eeplritu 7 la en 

'f'er..4a4. Xnspldnt!oee en 1a eatreoha re1aoi6n que lip la •Orbil.i

t!ad oon loa f'aoilorea aoc1alea, aieeria 1gn.onaneia, •ioioa, 46:fioit 

.. ~, et•., to4oa wa ee:fUet:&o• •• diripn a tntar ooao 1nter-

4epelldien't•• lo• :ten6•no• bio14ciooe y eooie1ea, baa'ta entonces 

eonaideados 1Ddepebtlientea unos 4e otros, llll drito eapeoi.al. ea el 

haber eatableo14o la un.14&4 del iadividuo q,ue loe arganiaaoa mldiooa 

7 •ooial.ea ooDllltderaban ee¡iarada.ebte. 

b 1905, H abr16 la ¡a1'1-ra eaouela de Ciencia Sooial en Li:ver

pool, con 11Grao• i-ra tnba~adoraa 11001.alee, aien4o eata eaou:ela 1,!! 

oorpoN4a a la UD1"fenicta4 de Li'"1rpoo1 en 1917. 

D. 1agl.aterra ttte en ctonde se 1:ecni:fic6 primero e1 proceso de la 

QUiia 7 en ooneecuenoi.a ah.S. nao16 l• prof'eai6n 4• 'fraba~o Social. os 
ao 1:•ont.ca oientifioa buantatioa. de tntervenci6n en l.a real.14a4; 
pra taaa»toür el .&ximo bieae•tar, para e1 ~or nd.-ro de indi

a.. ... 
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Blltoe hecho• entre otroe, van dando su. -110 7 -.t111 al Servi

cio Social. en la ae&unda mitad del siglo nx 7 en forma m4s de:ti

nida como •• pod:nl apreciar en el •i«lo n. 

"Bn lo que ~orreeponde a Latinoamllriea a lo largo 7 ancho, ee 

comienr.a. a formar un tipo de prof'eeional. de SerYioio Socia1, a -

Tecea con una deno•inaci.6n distinta (lfrabajador Social) en reem

plazo del que hasta eee •o•nto ee 1'or.aba (Aeietente Social) 7 

que ea Hp16 •7 •t.au•- :tonando en muohaa e•cu•l-. 
Lati.na•m•rtea tiene una 1arsa historia en lo que a •:to:r.1t1 de 

aoci6n eoo:lal' ea refiere, oa.70 or1&9n ee nmonta a la• gmnd:ea 

CJiYUi .. c1onee nativas pre-ooloabinas 'T que ee oontinda a lo J.ar

go de toda la •01v.ilizad6n1 hi•~nica. Cabe aclarar que una co .. 

•• la 'bietoria de lae 1'orm.e de aoc1an. aocial' (que eziatieron 

pzilctioaeente desde eiempre -por lo .. noe deede que lo• hoabrea .. 

co•D&&ron a agn¡¡iar mdimentariamente-) 7 otra oo• •• 'la hill1:o

r1-. 4•1 Servicia Social' que ea la 'ttl'tima y 8'.e pel'f'•oatona.da :ror
- 4• aceri6n •oc.tal. a que ee ha 11ega4o. 

La ante...,1t1- :rana de aetat6n eoo1al., 11e denaai.la •amteneia 

Social.• que cumpl16 w rol en .u moaento de la biatoria 1•t1n--a 

rioam.. 

lln 1925 ftt.noiona en Santia«o 4• Chile la primera ••cuela de Se,!: 

"Tic1o Social.. 8tl ftnltactor •• el 4ootor A1ejandro tfe1 Jtio ( ... 100 7 

aoci6logo). m. heoho de que la primera escuela de Serwioio Social 

4• lat1.noaMri• b~a eido oreada por un 9'dica, e• de ~ndamental. 

Uportaneia, por lo que enaegu14a •• 11enoiom.1"' • 

Por ••o• afies, loe aldiooe p -btan muy bien que po4!an tener 

•aba .._,-or e:fioacia 7 reD4illiento en w tarea, en la eedida de que 

•• rotteaban de una .. rie de aub-t•oniooe que bajo su absoluta depe_!! 

.._,la .,. 41.noo16n, 7 r1ndi•Ddol•• cuenta de todo cuanto hicieran, 
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poc!ian complementar la labor propiamente mfdica, e~eaplo de ello, 

1•• ent'ermeraa, que oonati'tuian •su. equipo• (u• :to~ •J" peca.
liar de entender el ooncapto 'equipo' 1 uno que mn4a oon ,,oaer.e 

abaolu toe y palabra in4111out1ble 7 un con;tunto que •• .... en to~ 

no a •1 en abaoluta dependencia). 

Lo• .. 410011 de e11a mentalidad (el doctor Ale~ana.ro 4•1 ato edn 

ellos) 'tu'fieron l.a oportunidad de 4ane cuenta (en •• Tia~•• na1.1 
...So• a u.uu. y a :Bllropa) que podian llont:ar oon ñro 1.nteann:te -
O.ntro de e•• equipo de .ub-prof'e11ionale111 uno que 1•• O'llmplir!a 1a 

f\lno16n de 'lqudante • que :ta.era ea¡1as de control.ar el bu.en cuapl.1-

•iento 4e1 t:ra'taaiento pnaoript;o, de d'ar 'norma• lle hS.Ci.ene', 4• 

-ber al.gunae deetreaa• 4e 'mlldicina .. nor• (ooloear 1!Q'eoot.onea, 

baoer 1aft4oe de ea1::6•go, e1:o•tera), de •'ber eue!lar a pn .. rar 

biberonee, a cuidar 7 :ra~ar beb•a, eta. D!. 'Ti.Bitar• en asa Jl9].a'l:lza, 

a loe paoieft't:ea en llU r4oaicilt.o, etc. •te e• el 't:lpo d.e e~OllU• -

con que 11e iniciaron a f'o~r eiae• ••latente• •OClal.•• en 1o• J91 
aes J.a'tlDOUlericanoa 7 ae l.a que oonoceaos con •1 no11bre d.• 'hftll!. 

o16n Para-tlfdioa'. 
A la onao16n 4• la .S.aue1a •Dr. il•.1•n4ro 4•1 BJ.o•, 1• •1Pi.11-

ron otra• 4• 1«tl&1 ••tilo (afio• 1928 7 mbaipi•Dtl••) en 41••noe 
pa!a••· Poaterioraent• - introdujo una -V.ri.anW" en ••._ tipe 4• 

f'ornac16n1 :taeron tambidn lo• abogados quienee 11e 41•ron ou.•nta q•• 

a ello• 'tambt•n lea "Y•n4r!a bien' eontar con un mb-prof'eaioal. a 

llll 11erTicio 7 que, a1 igua1 que en •1 caao de loa .. 4iooe, lea OOll

pleaentara sa. labor haciendo tarea• 4• geatoria, :ldoiwaMo aeerea 

4• la aituac16n da •norea oon 1:1.bertad •i8ila4a ~ 4-1• al.CCn tt
po 4• or1enta.016n a la olien'tel.a en a1gunoa a11p110'\:oa :tars.4111 .. ,,,¡. 
legales. lb! ~,sentina por ejeaplo, "• cubr16 eaa ._o••iaad' ~ 

doae la Escuela de .18ietentea sooialea, dependiente de la llacal. .... 

d'• Derecho y Ciencias Sociales 4• la U' .. nniad .,._, .. ai

noe A:lres". (8) 

(8) Iblde&,pp. 252-254. 
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.Bel importante ae!lalar a oon:timaaoi6n 1aa etapa.a por 1aa que atra

ve-6 el '!raba.jo Social en .AJdrica :r.tina, 7 que :fbaron aaia, con la 

:tinalidad de comprender mejor la eYoluc16n que tuYo 1a pro:te•i6n ha.!, 

ta nuaatroa diaa. 

" l.- Btapa Bené:tioo-J.aistenoial. 

Se inicia ya en la :tase pre-pro:taaional del lf'rabajo Socie.1, se 

desarrolla. en todo el periodo de la etapa inicJ.al de la pro:fea16n 

7 co~ziete con la hae ¡ara-m4id1ea con cierta s1gni:tioac-i6n baata 

l• a•oa4a 4• 109 treinta. 

Oaraoterlatioaas 

Sb.rge en la :taae pre-pra:te•ional. 4•1 ftabajo Soolal. 7 taabt.•n 
cuando la pro:ta•16n empie• a oon.tiWU..• oo•o ial. • ._y 1:1.p4a 

e•anoial-nte • bletitucionea nlieio .. a, que erean orpnia•o• de 

uiatanoia aocl.al. deattnadoa a .,.uclar al. pr6jJ.ao T a haoer 1a oa
r14a4 7 en laa cual.ea 'tan a actuar loa priMroa 'trabajadores aoote 

1••• La labor 7 el papel del l!ftbajador Social. •• ooneida:rada •••a 
eial.•nte para 'hacer me :f or e ata carillad' • Beta 7 l•• de-'a :to:rMa 

de 81114& aon de base pa'termali•t:a 7 ••i•'teneialilrta, dirieic!a por 

patronea •oralee, incluyendo tanto donatiToB de orden ma'terial., º.2. 

•º co1111e3oa aobre modo de actuar 7 e:rigenoiaa de orden •oral.• oo•o 

la preatac16n d• un aervi.cio. 

Oronol6gteamenfoe la mala antigua de estas concepoione• es la que 

n en e1 e.rvioio eocial u .. :torma tecn.i:ticada de •3ercer la cari

dad. 7 la f'ilantropia, para aeta ooncepc16n, e1 aervicio aooial ea 

u .. t•otúoa, OUJ'O ob~eti•o e• atender lo m4a oienti:ficamente a lo• 
moeeitactoa, IQ'U4'ndoloa a 111corporarae a laa :tornae norma.le• de 

-.ik en 8tl .. dio ambiell'te. Lo cual ea una :fo%Wl de IQ'Uc!& esencial

.. nte pateraaJ.i•ta que procura conducir al aat.atido a un cierto m.2_ 

lfo de vida, determinado ftlnda•enta1.nte por pe.trenes morales. 

··- napa llU'a .... 41a. 7/0 i:i.re-;juridica 

Pinta de la d•eada de 100 veinte hasta la d6caaa de los cuaren-



ta; 

Caraoteri•tioaei 
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Eeta aoñcepoi6n se origina de cierta manera oon la.in~luenoia 4e 
m4diooe lntinoam,rionnos que conocieron el Trabajo Social en Dlropa 1 

particularmente en Pranoin y B6lgica, pero que captaron de manera -

muy propia el sentido de la pro~esi6n y pensaron en introducirla en 

Amárica La+.ina. De tal manera que lao trabajadoras sociales empeza

ron a actuar en ministerioa ¡nlblicos, especialmente loa de Salubri

dad y los relacionados con la juatioia. Eetoa m~diooa, a•i como 

ciertos jueces y abogados deaarrollaron la idea del Trabajador 

Socinl como un pro~esional auxiliar que los ayudaria a deaeapeftar 

mejor su propia lnbor, renlizando tareas seoundnriaa o complementa

ria• a ella, de ah! que en muchos palees las trabajadora• aooiale~ 

eran denominada• •visitadora•'· 
'Las visitadoras podian vacunar, aplicar inyeccionee, hacer la~· 

dos de estdma(?o, ensenar a bai'!.nr l;leb•a, etc. La visita domiolliari& 

no a1rvi6 entonces co~o un in3trumento para el oono~iMiento del 
oliente en in+.eraoci6n con su medio 1'amiliar, elemento b4aioo para 

compilnr halla2goo que permi+ieran redactar una historia social que 
sirviese de p11nto de .1art.id:i para eatablecer un d.iagn6atico y un 

tratamiento social, sino que la visita ~omiciliaria apenas ~e una 

prolongación de control para el tratamiento m•dioo•. 

Por lo t.ant:o, ln idea aubyacente en esta ooncepoi6n ea la de un 

'!'raba~ador social que realiza f'uncionea complemen+ariaa a otroa pr.cz. 

f'eaionales, ayuddndolps para que •atoa desarrollen mejor au propia 
tarea. 

Sa inicia en ln d4cadü de loa cuarenta, aloan&and.o au m4ximo 

deaarrollo en la d•oada de loa cincuenta. 

Caraoter1at.ioast 

Esta etapa marca un desplazamiento de la in1'luencia europea en 

•l '?raba'º Sooinl a la inf'luencia norteamericana. Bato es tavoreoi-
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aó por un intenao progl!'ama de beoae a trabajadores sociales 1atino-

americanoe en 1os Estados Unidos. Estos trabajadores sociales van a 

encontrar a11i una realidad profesional que desconocian: un Traba

jador 5ooie1 con status bastante elevado, trabajand.o a nivel de 
equipo, utili7&ndo un inetrumen~al t~cnico-cient1~ico bastante ref.!, 

~do, con una relntlva ~ormaci6n que les ,rapiciaba un cierto mane

jo de eociolosS.a y paicolog1a y actuando a nivel de agenoine, ina

titucionee que eran deeconocidea en Am4:ricn Latina. 

La influencia de es~e tipo de Trabajo Social se hace sentir en 

Atn6rica Latina, procurando los t.rabajadoree ooclnlee adoµtar lo me

jor posible un patr6n profeeionnl que ee,..uviera de acuerdo con el!l

+a conoepoi6n y que en las lineas generales, podr1an ser aintetizadaa 

aali el lh'abajador Socinl. ea básicamente un t6cnico que utll.iza co

nccimientoe de 1ae ciencias aoclnl.ea para prest.ar un aervlolo a un 

ol.iente, en una inetituo16n. Para eato, 61 debe tener una aoti-tud 

neutra no de~Andoae envolver por lo~ probl.emo.o del el.lente, ni oU•!. 

tionea pol.ltiORB o idaol6gicaa. Su pr•ocupaci6n debe aer da deaarr~ 

l.1ar al. nulximo sus conoclmient.oa cientlficoe, pe~ecciottar aua t6o

n1caa d.• ·1n'tarvenci6n, control.ar euu propios se.,,t.imiant:oa en rel.a

c16n profesional. con el. cliente al m4ximo para preatar el. servicio 

solicitado lo máa adecuadamente poaibl.e. 

Doa aspectos básicos caracterlcan esta conce?ci6ni en primer l.u

gar una preoou911016n por la util.izaoi6n, comprob:ic16n·; perf'eociona

miento de 1:•onioaa con bnse oientl:fica, que aproxill'.nse al Trabajo 

Social a las demás disciplinas social.es y permitiese al Trabajador 

Social. actuar en equipo al nivel :le otros prof'euionistas.; en segun

do lugar, un desoomprometimien-t.o ideol.6gico y polltico que creó un 

ttonico miutral, apl.icando una tecnol.og1a 1.n:;iort~tda y 1.imitando a la 

prob1em4tloo parcial., desvinculado de ln real.idad de eubdeearroll.o 

4• .&m•riaa La.tina. 

• Se inicia •n 1960, deearrol.14ndose ~tu in~en9n~onte hasta 1965. 
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Caracter!stioae: 

Esta etapa está comunmente asociada a la creaci6n de la 

'Alianza para el. Progreso•. Este proyecto, que en resptie11ta 

a la revol.uci6n cubana, proponía una serie de re~ormas en -

Al!l&ri_co. Le.tina que segdn esta 6ptica propiciar!an un arran

que para el. desarrollo, en una perspectiva que como l!J1l nom

bre lo dice es 'desarrollieta•, inol.uy6 una eerie de proye~ 

toe sociales, especialmente de desarrol.lo de comunidad, en 

loe cuales el Trabajo Social tambi6n fue inVolucra.40, prete~ 

di,ndo asignarle un papel. importante. 

Bl tema 'desarrollo' empiema a in'98.dir las cuestione• prs. 
i'esional.es. La supuesta neutralidsd y posici6n ~pol.1tica del. 

pro~eeional de la etapa anterior es substituida por 1• ooncel!. 

oi6n de un profesiona1 que debe estar comprometido con el 4•,! 

arroll.o. B'l profeeiona1 de Trabajo Socia1 en un '?fenico, pero 

con un ob;letivoz participar activamente en ei deearro1lo de -

su paf.a. su pape1 consiste en tomar parte en 100 proeramaa de 

desarrollo que se imp1anten, aotuar a nive1 de maoro-e.otuaoi6n 

y de programas socia1ee ~de amplios, siempre en esta perapect,! 

""· 
5.- Etapa de Reconceptualizaci6n. 

Se inicia a -partir de 1965 y se dooarrolla con más intensi

dad en la ddcadn de los setenta, ocupando ol centro de 1ae di!!, 

cusionea en esa 'poca. 

Caracter!etice.e: 

Se verifica un rompimiento con el deoarrol1iemo, en base a 

la idea de que los simylee programas de reformas no p.teden re!. 

pender a lns necesid1:1.dee de Am6rica Lo.tina, ademd.e de que ie

p1ican ndheeioneo por parte de los profeeionietae, que son O~.! 
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ticadas pro su contenido pol!+.ico o ideológico. Se establece 

una critica al ~arco referencial de las cicncins sociales 

utilizado hasta entonces por el Trabajo Social, que es de 
origen funcionalista, y a las técnicas creadas y utilizadae 

n partir de estos JDarcos que son importados de real.idades -

distintas. Se toman y oe defienden iniciativas en el sentido 

de crear un Trabajo Social autóctono, basado en otros marcos 

roferencinlee, incluyondo revisiones metodológicas, tdcnicae 

ideol6gicao, as! como del papel y funciones del Trabajo So-

cial". (9) 

6.- Btapa Contemporánea 
Se inicia en la ddcads do los ochenta. 

Oaracter!eticae: 

La ~ormaci6n profesional del Trabajador Social actualmen

te se inserta dentro de loo lineamientos teóricos y prdcticos 

que el Trabajo Social ha definido en loe dltimos affoe a par
tir precisamente del llamado movimiento de reconceptunliza~ 

oión que se origin6 como antes ae hizo mención en la ddcada 

de loa sesentas como un intento d8 replantear la :t'Undamenta

ción y loe principloe te6ricos que Vienen guiando ou occi6n, 

as! como los procedimientos para operar en la realidad, tra
tando de descnrtnr lo importado e ir adquiriendo algo propi1!, 

mente original en cada pe.is tntinoamericano. 

Rn las etapas anteriores se describi6 la trayectoria del 

lf'rabajo Social, en la historia y su f'Unci6n en la sociedad, 
caracterizada por su desubicaci6n y falta de respuesta a 

(9) Marroni de Velázquez, Ma. 0 da Gloria, et al. Elementos 
"ii@ÉI p1 qri,gpn y deaarrollq de1 TrabRjp Spgtal en ~M
~. Bec. de 'l'rabejo Sooial. "Vaaoo de Quiroga", Dcpto. 
l!e Investigación, Proyeeto, Mt1xico, D.F., 1976, pp. l.0-15. 
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los problemas de los momentos y lugares determinados. 

Sin embargo, "es necesario oeffalar que la sintosis hi.!!, 

t6rica no debe considerarse del todo hietoria1 ya que 
en varios paises no se han superado las etnpne ref'er,! 

das y esto se nf'irma por el hecho de que loB servicios 

de muchas instituciones se sieuen orientando con f'J.nee 

benef'ico-aaietencialee. Además, tampoco se han oupera

do las condiciones de auxiliares de otros profesionis

tes; adn existe en los trabajadores socialeo la npat!a 

y el desinter's por el compromiso ideo16gico-pol!tioo 

y todav!a se ve al Trabajador Social como un inetTume!!, 
to promotor y conductor de propósitos desarrollistae, 

caracteristicas que constituyen uno de l.os puntos osea. 

cialee de la actual situaoi6n critica de la profeei6n. 

Para oonc1uir, se enfntiea que e1 aapect.o hist6rico 

~iendo un antecedente, adn no ha desaparecido. 

Sin embargo, e1 aervicio Oocia1 en latinon~erica. dio 

un paso a1 'l'rabajo Social, ya que 1o que habia sido i!! 
por1:ndo esta desapareciendo; y se esta gestando a1go -
propio de acuerdo a 1as necesidades de cada pata 1ating 

americano, reemp1a24ndoae e1 Servicio Social por el Tra

bajo Socia1 (tal como fUe e1 primero de la Asistencia Sg 
cia1), como una nueva forJt\f\ de acci6n social dentro de -
la largn serie de ollao que se han dado a 1o largo de 1a 

historia de 1a humanidad. 
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En lo que se refiere a w.4zico, en cuanto a au evoluci6n hiat6ri-

oa acerca de la Aeist.eno!a Social, se puede aeftalar a partir de l.a 

fpoca Prebiap4nica l.o eiguiente: 
•• Loa Ast.ecaa 

E1 pueblo azteoa en eu organisaci6n tambi•n ae preocup& por pre

venir la oareetfa, cada calpallec o jef'e divid1a el calpulli en pa~ 

cela era incorporada a1 CalpUtlalli, la cual era trabajada por todos 

7 la cosecha ee reservaba para aatiaf'acer las neceaidadee :f'Uturaa de 

alguna familia o i-ra •pocas de careatta; ~delllllla en tiempos de &U~rra 

o eequta, loa re7ee abr1an aua trajea 1' repartlan el ma1B entre aua 

vasallo• necesitado•. 

Bn cuanto a l.011 tribu.toa y contribuciones que recibian, una parte 

1111 deatinaba al bene:ticio de loa nobles; 'manteniendo un gran ndmero 

de magis~doa 7 miniatroe pera la adminiatracidn de la justicia, 

premiando a loa benedritoa del Betado, aocorriendo a loa Mneatero

soa, principalmente a laa YiUdaa, hu•rf'anoa 1' vie;foa inftlidoa, que 

eran l.aa trea olaaea de sente que merecieron particularmente compa -

ai6n de loa mezicanoa. 

Pranciaco Ja•iar Clavijero, en 11n1 obra 'Historia Antigua de M4xi

co•, dice re:tiri•ndoae a 1• &9iatencia 1' a laa l•J'ee penal.aes • lD. 

que alteraba las medidas eat.ab1eoidaa por loa jueces era reo de mue!:_ 

te que all1 •iamo, ain dilec16n se le daba '; ' Bl que hurtaba cier-

to mt-ro de maaoroaa de ma1B de alguna aementera o arrancaba cierto 

ndmero de plantas dtllee, perd1a l• libertad en :taTor del dUefto de la 

•e•nt:era; pero a cualquier Tiajante neceaitado, era licito tomar la 

•••nt•ra o de loa •rbolea f'nltalea que hab1a en el camino cuanto be.,!. 

taee ¡ara re-diar la neceeidad presente '. 

'lll que ven41a como e•claTo a algdn niB.o perdido, perdfa su liber

U.d 7 Btle bienes, de ClQ'O producto ap1icaban1 la mitad al. ni!lo para 

ea &11-n~oidn 7 del reato pognbnn el precio al. comprador pe.ra ree

.'titulr al nillo eu libertad '. 
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El. p&eblo mezlceno ponla especial inter•e en el cuidado 7 crian-

za de eua hijos, lee inepiraban horror al vicio y recato en sue 

acciones, reepeto a eue ayorea 7 amor a1 trabajo, una de lu co•ae 

que m4a les encargaban era la 'nrdad de eua palabras. Enseguida ee 

citan algunos consejos, loe referentes a la caridad, que loa pedrea 
daban a aua hijos: 

'Reverencia 7 ealudo a tua mayores y a nadie deapreciea• 

•con loa pobres 7 a:tl.igidoa no seas mu.do, conau•laloa con bQenaa 

po.labraa•. 

·~o te bu.rtea, hijo mio, de loa viejo• ni de loe inVlll.idos, ni 

del que ae dealiz6 en alguna culpa o error•. 

"l'• he dado lo necesario sin qultArselo • otroe, baElo Ul .. 1• 

'1'o t:e enarta• ai te vieras rico ni aenoapreciea a J.os pobres, 

co•~ lo que comes•. 

Por lo anteit>r se da uno cuenta de la preocupacl6n del mezicano 

por &J"Udar al. nace al t.a4o. 

Bpooa Colonial 

Le7ee de Indias.- Recibieron 1a 4enoainaci6n 4e Le7 de In4ia8, 

1ae dic'ta4ae e11pecialmente por 1oe re7en para el. gobierno 4• 1R11 

oolonia11 amerioana11 adn cuando a Teoe11 11e conoce con dicho noabre 

a la coapilaci6n que de ella11 ae himo en 1680. 

I-bel de Caatill.a deade e~ pri&er d1a en que tuvo conocimiento 

de la eziatenoi.a del ind1gena 1 ,ae aoatr6 au protectora. Criatobal. 
Col6n babia llevado a Bu.ropa habi:t&ntea de laa ialae por •1 deaou

biertaa, en calidad de eaolavoa, m«a 1a reina deolar6 que ninsdn 

poder tenia el A1mirante para diaponer de 11u11 vaealloa 7 or4en6 -

que •• lea regreaaae a au peta de origen 7 •• reapetaae au l.iMrta.4 
7 prOpiedadea; pero ncnb6 por aceptar el ~gimen de laa enooai1ena .. , 

•ataa conaiattan en •1 reparto de indios entre l.oa conqa.J.atadorea, 

a ~in de que ae encargase de crietianiaarloa 7 de proteserl.oa a 
cambio de utilizar aus aervicioa. En ].se Leyea de IndJaa ae tra'ta 

al in41gena como a un menor de edad. 

A peaar del eap!ritu humanitario de l.an enoomiendu, 1• ezp1o•-
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gl. primer Hospital oonetzv:ido en la ftuew. ppalla en 1524, h• 

por encargo de Hernd.n Cort4e, el denominado de 1a Limpia aoncepc18n, 

conocido con el no•bre de Hoepital del Me.rqule y mtfe tarde Con el 

. de Jeade de "1111.eareno, adeúa Cort•e :f'i;f6 la jornada de trabajo de 

eol a 1101. or4en6 que ee 4edioara una hore. para la inatrucoi6n nli

gioea del indio, lo que eignificaba para el aborigen la poaibilidad 

de aprender el idioisa del conquietador 7 adquir.lr oonooillientoe de 
lae le-trae aa1 como obTlamente de la re11gi6n cristiana y m4a tarde 

la eneeftan&a de ofioioa .anuales. 
Kn 1526, Rernin Cortle -tund6 el Hospital de la !'lax¡ana, pan. 

e~enaoe de Lepra". (10) 

m. pri•r Virre7, Don Antonio de Mandoaa, :f'tle un pbe1'dllnte ••n
cillo, crietiano, con bllena voluntad para cumplir con •u• de1-l'lt• 

oo•o gobernante, por lo oon.a.f.«uiente dio bUen tra:to a loa 1114.lpnae 

que tra'ba3aban en ls• minna. probibi6 que •e ap1.toara l.a •re• de 

hierro a loa natJ.voa' ore6 umi orden eapecial de oaballerJ.a pa.ra 

loa indioa principalmente que :tlleaen, ade_.11, 'bonrad:oa 7 b:ieno• 

ori•tianoa •. Jl'b:nd.6 un Colegio de Indioe en Ylal te1o1oo, biso oo1lll

truir csminoa, dio a la oilldad puentea .Y aloantarillado 7 orden6 

alguna.a medidas generales de bigien• 1 ya que babia peate 7 4•'ta •• 

extendía en la miseria y la i1U1alubri4ad. 

m. VU-Z..7 de •nd.ou resliz6 ade~ la pri•ra coapUaoi6n d• 

Leyea real.tea.da en todo el Continente Alllerioa.no, llo.'lll.do 'Orden.n

zaa y Reoopilsoi6n de Leyes pel'e. el Oobiern.o de 1a Alldtenoia de 

Mlxioo'. 

El aegundo Virrey Don Luia de Velnaoo, en au primer decreto, 4• 

1551, liber6 a loa indio•, que eran tratados oru.elatnte, ••peo1a1-

ment:e en lsa mine.e. Bn el tiempo de au gobierno ae :fun46 el Roapi

tal de Indio• para loa nativos, aeJ. ta111biln ae inausur6 la Real ' 

Ponti:tioia Ufti'ffratded de rtlxioo en 1553, 

R1 Virfty Don Mart.Jn EnrJquez, llev6 a cabo ana ezpedioi6n con

tra loa indios huachiohilea, y deapu4a recogi6 a loa niJloa 4• eataa 

tribua, que quedaron deaampsradoa .Y loe reparti6 entn lu raau.taa 

(10) Ramirez, op. cit., pp. 15-18. 
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rioaa, oon el ~in de que :rueran educados cristianamente, ee+.o Viene 

a aer un antecedente de un hogar aubetltuto. 

En 1576, el Virrey Bnr!quez a conaeouenoia de una. peste que ae 

presentó en loe indios y que dur6 doa aaoa aproximadamente , orga

niz6 brigadae de ayuda, en las cuales colaboraron mu.jerea de la 

mejor aooledad, quienes proTeian a loe atacados por la enf'ermedad 

de ropa limpia 7 aliaentoe aal como tambl•n a loe necesitados, a 

quienes procuraban educar con algu.naa medidae generales de higiene, 

para evitar lle extendiera m4a dicha peste. 

Bene~actoree del Siglo XVI 

Llegaron a la 1'tleva Bap&J1a, re11gioaoa de la Orden ?ranoiaoana. 

de Be~, que amaban a au pr6ji.mo md.e que a 21! mlemo, el 13 de 

agosto de 1523, entre ello• Pray 'Pedro de Gante, quien t'Un46 en 

Texcoco l.a primera Escuela de cultura Bllropea que exiet16 en •1 

continente americano. Dedio4n4oee principalmente eete religioao a 

la educaci6n de loa nUloe. PU1ld6 eaouelaa, tales como la de San Jo

ª' de Bel'n 4e los 1'at:urale111, y f'Und6 una ig1eai.a en cada uno de 
loe barrica, 4• la ciudad -antiBQoB Ca1pillie-. 

Bn 1524 f'Un46 una escuela ¡ara nillae, en llfezcooo. Lae oaraote
r1atioae de la educao i6n que •1 J.mpart1a, se cuenta la genera1iza

oi6n de la inatru.cci6n a todae lae capae 11ociale11, toando en cuenta 

la• aptitudee y pooibilidadea de cada individuo. Consideraba que el 

indio que ae capacitaba en eea ~orma, pod!B bastarse a e1 mismo y 

aer miembro dtil a su colectividad. 

:Bn 1529 f'Und6 P1'87 Pedro de Gante un hospital para ind1genae, 

a•1 oo•o la primera secuela de Mdaica del 1'tlevo !!tlndo, en Texcoco. 

?r1Q' Bartolom• de Ledeema, ~nd6 el Colegio de san artolom• en 

la ciudad de Oll:zaca, aa1 como un Convento para rel.lglooa:s. 

1'rq Bemardino de Sahagd.n, ee dedicó a la eneeflanza, eeorlbi6 

~ia• obrae -.n eepaflol, latin y náhuatl. 

Pft7 Yllrtin de Valencia, llegó a la "1leva Bepsffa el 2.3 de junio 

4e ~r24, traba.~ando arduamente durante 10 aftoe, creando cuatro 20-

•• dl't itdluenoi& en lae que eatableci6 internados para loe abori-
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~rB7 Juan de San Miguel, f'Und6 en 1540, escuelas de primera• 1e-

tras, de pin'tura y .Solea. As! oomo conatruy6 templos y un hoapi'ta1 

·en Uruapan. 

Pra7 Bernardino Al"IBrez f'unda e1 Hospital de San P.ip611to en 

1577, el primero pera dementes que hubo en Amlrioa. 

Bn cuanto a la Orden de los Dominicoa, eatoa llegaron en 1526 7 

en el. afio de 1533 arribaron 1011 Agu.atinoa. Bn 1572 llegaron a la 

capital de la 1'b.eft Bapai'Ia los Jesuitas, quienes f'Ueron grand.ea 

educadores de la nueva colonia. Por d1tiao, en 1585, lle8QZ'on loa 

carmelitas. 

h !•portante la 111.bor de loa a.i•ioneroa en toda la .A-'rica Lat,!_ 

na encaminada a la protección y enaeftanu. del ind!gena coao PrB7 
!Brtol.om• de lRs Caaae, con justicia llamado 'Apo•tol de :t>s Indio•'• 

PraJr Juan de a&.marraga 7 Vaaco de Quiroga, quienes IQ'Udaron a1 in41-

gena mediante el f'o•nto de la artesan!a entre otras ooHa • 
• 

•odoa ello11 ain ezoepci6n •e dedicaron, integramente, a educar 

al ind!gena, aal como a de~enderlo 7 a amarlo. 

Darante eata lpooa algunos laicos realiearon import:ante• obre11 

de benef'!cio para grupos aocielee que au~rJan carencias, entre 

ello• ae destacan loa siguientes: 

Bl Doctor Pedro L6peE, e11pafiol, que lleg6 a la ftU.eva Eepafta en 

1552. Su labor aooie.l f'Ue lllUJ' relevante, ya que en 1582, :f'Und.6 el 

hospital de ln Bpi~anla, para desamparado& y e~ermoa. B8te hospi

tal 11e llam6 deap¡le San Juan de Dioa; poat.eriorment.e pe.ad a aer 

el hoapit:al J.·oreloe y por dltimo el Ho1101t:al de la llljer. "1nd6 

aal tambiln el doctor L6pez una ansa de nil'los exp6aitoa. 

Don Fernando Ort!z Cort:4a inició la formaci6n de la Casa de cu

na, 1'und6 un Hospi+al de Dementes, el hoaptt.al de Pobrea 1 ~unto 

con Pedro Romero de "'er"roe el J"ontep!o; el doctor Antonio lllrque11 

:f'Und6 la Cruz menea !lexicann; ee eat:ablecieron hoBpi-tatee de in

~eccioeos en lugare• aialadoe para que no hubiera contagio en la 

poblnci6n. 
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Por los hombrea bene~actores e 11ust.res, mereció e1 eig1o XVI, 

e1 nombre de •Centuria Caritativa'. Y :f'Ue en este sigl.o cuando 

loa gobiernos empezaron a intervenir en la atenc16n de loe pro

b1emee de miseria y desajuste, ee trat.6 de reglnmentar 1a ayuda 
a nive1 de estructuras gubernamenta1ea y se dictaron 1eyee ten

dientes a l!luprimlr la mendicidad y la vagancia. 

Siglo XVII 

A este siglo se le llam6 el •Siglo de oro de la Iglesia•, debi

do a que en •1,disminuyeron lee mani~estacionee caritativae. Ya 

que se dio pre~erenc.ia o apoyo a la oonetz:'loci6n 4e Iglesias que 

el hecho de &JUdar a 1oa meneateraaoe. Sin embargo, en este 
periodo se realizaron algunas obraa de card.cter carit.a+.tvo, que se 

mencionan enseguida: 

Bn 1600, se conatruy6 el Hospital del Bap!ritu Santo, por inic~ 
tiva y bienes de A1oneo Rodr!guez del Vado y eu seRora eapona Dona 

Ana Saldivar. 

Se :f'Und6 el Hospital de Betl.em en IDBYº de 1675, con el apoyo de 
loa Betlemitae. Ae1 tambi•n loe Betlemitae tundaron una escuela de 
primera.a letraB, donde ee educó a nil'loe grptuitamente. 

Bl carpintero Jos• sáyago, :f'Und6 en 1680, el bospit.al del Divino 

Salvador, dedicndo a mujeres dementes. 

Loe religiosos Antoninos f'U.ndaron el hospi+.al de San Antonio 

Abad, para enfermos del •:ruego sagrado' (hiat,ricoe y epil,pticoe). 

A ~inea del sig1o XVII, loa Jesuitas, extendieron su obra educa
tiva y oaritativn. 

Siglo XVIII. 

Bn este aislo, resurge la caridad.de manera no re1evante como en 
anteriores Bigloe. Dllndoee en esta etapa mayor importancia a la 
educaoi6n pdblica. 

A mediados del siglo ae concluy6 1á eeoue1a de San Ignacio o de 
1- Viaca!nae, dedicado a niftas espafto1ae. 

Don Al.f'ouo !'1lflec de Raro y Peralta, 1'und6 el hospita1 de San 

.&ndr4•, co•o Hospital General, para atender a los en:termoe de viru!_ 
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1a. 
Epoca Independiente 

"En los principios de esta etapa de 1a vida de M&xico, podr!a

moa conaideTS.r, como antecedente del ~rabajo Social loa pro7ectoe 

de 1.eyee encaminadae a la proteoci6n de loe trabajadores, aS! lo 

renl.an loe eetudioe del liberal.iemo como el P1an de ANutla de 1857 

que f'inca en la seguridad social una de las metas del movimiento 

revol.uoionerio. 
Bn el aao de 1824, por primera vez ee bicieron contra toe coleo

tivoe de trabajo, todos loe que deeempeftaba.n un m.iemo traba.jo Be 

agrupe.ron, ee 1'ol'llaron corporaciones p¡ra def'ender al obrero, ae 

tend!.a a obtener un nivel eoon6mioo adecuado dentro de cada gr.mio. 

La oone1:ituci6n de 1857, con 1.aa Leyee de Bef'or.ma, al. suprimir 

loa ~eros, desaparecen lo• privilegio& que b.aoJ.an leg1tiaa 1a 

violencia y loa atentad.os pereonalee y que eran ~ente i-rwtnente 

de injuatlcia soola1, aeimiemo. 1a 4••a•ortisaci6n de 1oe bienea 

ec1ee1'etlcoe aue ten!an coao 1'in princlpa.1 poner an oircU.1ac16n 7 

hacer productivos 1011 biene• de manoa mu.ertae, marcanl.'lo ael un 

reparto mde jueto 1 de 1a propiedad. 

A partir de 1870 aoarecen en nueetro pale 1ae laltua1idadea O~ 

rae. Son 1oe obrero• textil•• 4a Ori&aba. quiane• forman 1• Socie

dad Ml.tua1i•ta da1 Ahorro, que constituye un remoto anteaaden'• de 

nueatro• eietemae de prev1•i6n. 

La 't'ida pdbllca de Jtfxlao, eu.tre una etapa pael't'B. durante •1 

porlirlemo 1 pero de nueva cuenta e1 po le encuentra ".'ua causas pro

pios de ouperaci6n 1 a +.rafte del r.:ovimiento Revolucionario ·~ a1 

siglo X.X, ouyoa prop611itoe e incentivos que condujeron a1 p1.eb10 7 

a eue llderee a la lucha revolucionaria, ~eron entre otro• au 

derecho a la Vida, a la BRlud y al bleneet.ar, derivandoee aa ••

toa idenlee eooialee lea bases para que en dicho siglo surgiera a1 

Trabajo Soc!Hl en f,1,xico". (11) 

(11) Ibldem, p. 19. 



42 
CAPITULO 11 

OBJETIVOS, ENUNCIADOS Y UBTODOLOGIA 

En este capitulo se exponen l.os objetivo!!I del preeente estudio, 

as! como los enunciados y la metodol.ogia seguida. 

2.1 Objetivoa 

n objei:ivo general. se f'orrml.6 de21~e el. inicio de la investiga

ci6n de esta maneras expiorar a travfa de un proyecto planeado, con 

duoido y evaluado, la poaibil.idad de innovaciones en l.• carrera y en 

1• prof'esi6n de Trabajo Soc1al., con el 'f'iD de adecuar mejor su diaeno 

curricular 7 su ejercicio prof'eeional. a l.aa neceaidades blbicas de -

l.ae grande• mayortaa. 
Loe objetivos eapeoif'tcoe de eata inTeeti«aei6n son lo• aigu.ienteas 

1.- Efectuar un' diagn6atico hiet6rico-eooial de la carrera y prof'eai6n 

de 'l'rabajo Social., con el. f'in de comprender mejor sus condiciona

mientos estnacturales y coyunturales. 

2.- Determina2" l.ae necesidadea 'h«aioae de las erandes mayorias an el 

campo pro'feeioMl da ~bajo Social. 

B1 campo pro'fesiona1 de1 'frabajo Social. ee, desde 1uego, el de1 

bia••tar, pero, cotu1lderado desde el p.ln1:o de vista de lo que -
es1:a pro'fee16n por euo earacter!sticas eepee!'ficaa p.iede aportar 

a J.a eatie'facci6n de esas necesidades. 

3.- Elaborar modelos de ejercicio de la pro'feei6n de Trabajo Social., 
y model.oe de la educaci6n en Trabajo Socia1, mejor orientados a 

eatie'facer l.ae neceeidades b4eicae de lae grandes 1!15lyor1as. 

Con base en 1oe resultados de1 diagn6atico hist6rico-eocia1 (obje
tivo 1) y de1 estudio de las necesi~adea de bienestar (objetivo 2), 

l!le de1inearin model.oe de ejercicio profesional. y ne propondr4n 

lineamientos para la educaci6n en Trabajo Social, conGTUenteo con 

el objetivo general de esta inveetigaci6n, y que tomen en cuenta 

l.ae caracteristicae y potencialidades eopec!Íicae de eatA- profe

Bi6n. En oongruencim. con el marco hiot6rico expuesto en el. capi

tub anterior, estos modal.os intentar4n pror.iover rupturas parcia-
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les en Trabajo Social con el eietetlk de bienestar; rupturas que 

eer4n, por una parto, neceoart•rnente limitadas y pol!t.loa:nente 

viables para poder ser aceptadas por el sistema eocial vigente 

y, por otra parte, ou:f'icientee para l.levar los servicios de Tra, 

bajo nocial a las grandes mayorías de la poblacidn. 

Bl presente estudio se propone s6lo loe treo objetivos eepa

cificoo espiestos. Pero debe totttarse en cuenta que, es de desear 

que loe modelos que se presenten sean pUestos en pr4ctica. Con 

este propdsito, el estudio se plantea un ~bjetivo eepeo!::fioo ad.!,, 

cional que es: realizar aleunaa acciones, tanto en el medio de la 

educacidn como en al de la pñotica del. Trabajo Social, que preP.!. 

ren la irnplernentacidn de los modelos. 
Batas acciones expresadas como objetivos eapecifiooe, conoiati~n 

en: 
81'ectuar reuniono:J con directivos de varias eocue1ae de Trabajo 

Social con mirao a procurar la re~orma de la carrera cont'orme a 

loe lineamientos propuestos: 

Efectuar reuniones con agentes de decisión del sistema de bie
nestar, con mirao a promover la aceptación de loo ~odelos de 

pr4ctica profesional derivados de esta investigaoidn. 

2.2 Enunciados 

Bn conformidad con loa objetivos propuestos y en congruencia 

con el marco hl~t6rico expuesto en el capitulo anterior se prec! 

ea un conjunto de enunciados. Batos son lineas de bdsqueda que -

eu!an y orientan la inveatipc!ón y concretan ou sentido. 3e han 

ordenado conforme a loa objetivos aunque, en la pr•ctica de ln in

veatieación, no so lea :f'Ue tomando en cuenta oegd.n este orden riea 

roso, sino de acuerdo con lo que podían contribuir en onda ~use -
del proyecto. 
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Enuncindoa de1 objetivo gen.eral 

1.- El curriculo de la carrera y J.a prdctica de Trabo.1o Social 

ert Udxico ~o corresponden llUi'icienteoente a las necesidades 

de bienestar de las grandes mayorias. 

2.- Be posible orientar mejor la carrera y la pr4ctica de 'traba

jo Social hacia la satisfacci6n de las neceaidadea de bien•.!!, 

tar de lRs grandes mayor!as. 

3.- La investigaci6n dentro del curriculo de la carrerc. y de la 

pr«ctica de Trabajo Social, contribuirdn a oriontpr las mo

dificaciones del mismo. 

Enunciados del objetivo especifico 1 1 

1.- E1 r.i.nd.lisie hiat6rico y del ~1resente de la carrera y prfctioa 

de '!'rnbn.~o Social per:nite esclarecer lo situación de éstas a 

t.ravés del siste~.a de bienestar. 

2.- ?To obstante lR situación que priva de Trabajo Soeial. y del. 

sistem~ de bienestar, existen mayores campos de acci6n para 

la profesi6n. 

3.- La variedad en las fUncionee de Trabajo Social. y l.a in4•~1n!. 

c16n do su campo de acoi6n, permiten plantear innovaciones -

en la prdcticn profesional. de Trabajo Social., compatibles con 

las actuales po1iticns de bieneotar. 

4.- Los md.rgenee de control en la enseHanza de Trabejo Social y 

la VHriedad de loe curr!cul.os permiten innovaciones en la 

orientación y contenidos de li!. carrera. 

5.- El <1n"1.llsis coyuntural del. :'!omento pre::iente permite identi

:ficar q•.1é prnccsos ~'ocie.leo :favorecen y obstaculizan la orie!! 

"t:tci,-lir. J.-~ 1:: c.-..rrr>:-~• :: i'!"!ic•ictt 1e '!'rnbajo Social. a lR eatie

-!:::.•cc!.6PJ. de l;:1s tiece~it!nd~s de bieneetor de las graRdes mayo

r!a::i. 
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6. t. profeei6n de Trabajo Social no ha definido claramente eu cam

po profeaiona1 propio; lote se ha configurado en ~nci6n de 1aa 

. necesidades de la profesi6n mldica y de abogao1a principalmente. 

7. Loa trabajadores social.ea, por l•• 1'Uncionee que reali~n, por IN 
miiaero y dietribuci6n, y por la continuidad de su aerv~oio son un 

gremio indie119nsable al ~ncionamiento del aiatena de bieneatarf 

por ello tienen una gran fUerza potencial.. 
B. Loa 409 niveles dentro de la prof'eoi6n de Trabajo Social. (t•cnioo 

y licenciado) no implican Ul'l& dif'erenciaci6n auetanci•1 en lo• •.! 
f!llientes aapeotosi :tuncionee, re91nerac16n, participaci6n en toiaa 

de deci•iones. El. aupUeato de que a mayor escolaridad corresponde me

jor prepar~ci~n profesional y mayor remuneraci6n no se verifica 

en Trabajo Social. 

9. Como grupo profesional los trabajadores sociales tienen poca con

ciencia de au aituaci6n, por efecto, entre otros :t'actorea, del º.!. 
rtcter mam1.al. y :r\ltinario de aua !'Unciones. A pesar de la escaaa 

diferenoiaci6n en loo nivel.ea de la prtlctica de Trabajo Social. 

exiate:una d1Viei6n entre ell<:>a, que resta poder al conjunto del 
gremio. 

10. La falta de conciencia eocinl de loe trabajadores eoci.al.ea conll•va 

que no tengan conciencia de clase; que no analicen la :ra•6n de su. 

subordinación al mddico y al abogado; que no reflexionen sobre el 

significado de su prtlctica social; quo no vean crlticamente la &!!, 

toridad que ae 1ea impone; que no 1ucben por auo derechos gremt..
lee y profe9ionalee; y que no valoren ou f'uerza do trabajo ni. su. 

presencia en el. eietema de bienestar. 

11. El eiote:na de bieneetar ha estado orientado preferentemente a la 

atención de aquellos gnipoe poblacionalee que oe considera mAa -

importante para loo yroceeon productivos. 



Enunciadoo del objetivo eopecii'ico 2 : 

1.- Los recursos de atenci6n a1 bienestnr de que dispone el 

po.!s no se distribuyen eq,uita.tivnm<ntte en7.re la. poblaci6n, 

3ino que existen ernndes diferencias. 

2.- En loa ero.pon may~ritarios se co!!lpruebn 1a ausencia de muchas 

condiciones a~bientale3 indispensables pnra el bieneotnr. 

3 .- La atcnci6n de bieneote.r social que llega efectivamente a la 

p'lb1aci6n mayori't.nria en insuficiente, y deficiente en su º!: 

ganizac i6n y celidad. 

4.- En eetn poblaci6n hay escasa conciertcia. de su derecho al bie

nestnr y de las manerno de hacerlo e~ectivo. 

5.- La educaci6n en bieneotar de la poblnci6n mayoritaria es es

casa o muy deficiente. 

6.- Las necesidades de bieneatar de 1a pob1nci6n mayoritaria abren 

varios campos espccial!!!ente a1ecundos a la e.cci6n de1 trabaja

dor social. ~ntre elloo eetdn: e1 de educnci6n, el de alimen

tnci6n, el de salud y el de vivienda. 

7.- Los gnlpos r:ids neceeitadoB tienen una disposici6n :f'avorab1e a 

una in+.ervenci6n mds intensa y amplia del trabajador social 

en 1.oe campos ante e meno lanados. 

Bn relaci6n a1 tercer objetivo espec!~ico, con respecto n ln ela

boraci6n de model.os de l~ pr4ctica y de line~mientos parn 1.n refo~ 

ma de 1.a carrern de Trabajo Social. no requiere explicitar enuncia

dos adicionales. 

2.3 1.!etodologia 

Ln invostigaci6n es de cnrdcter hist6rica ~ descriptiva, rcali

zl.ndose en tres :f'nnes claramente diferencindao -que correoponden 

a los treo objetivos espec!:í'icos-, cada una de las cua.lea oigui6 

su propia metodolosia. 
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Primera fnoe: desarrollo hlst6rico-~ocial y dingn6etico actual 

del TrtLbajo Social en !.~~xico. 

Bata i'aee, cuyos resultados se exponen en loo cap!tuloo 111 y lV, 

implicó inveetigaci6n documental y entrevistas. 

Renpecto a la invee+.ieaci6n documental se dieron los pasos ei-
guientesi 

Periodizaci6n. Para el. prop6sito de este estudio se oonaider6 

conveniente concentrarse en la evoluci6n del Trabajo Social a 

partir del inicio del presente aiglo. 

Preparación de eu!ae de an4lieia, en conrormidad con loe objeti
vos y enunciados correspondientes. 

Identiricación de las 1!'llentee históricas, las cuales se agrupa

ron en cuatro grandes categor!ae: obras o artioulae sobre la avg 

lución social del pa!s, documentos sobre la historia del bienea

tar eocia1 en rM:z:ico, enaayoe cr1tiooe sobre e1 bienestar 7 400!!, 

mentaci6n sobre el Trabajo Social en el mundo y en .. xioo. 

Entrevistas a trabajadores sociales que han OCUJ19.do posicione• 
importantes en la educación y p~ctica de la pro~eai6n. 

Redacción del desarro1lo hiet6rico del Trabajo Social. 

An•lieie de este desarrollo histórico, orientado a ~orruular un 

diagnóstico desde el ¡AJnto de vista de la relación con e1 sia

tema de bienestar, siguiendo los enunciados eatablecidoe. 

En cuanto nl mdtodo adoptado por el suscrito fue el aiguientet 

El suscrito elaboró un gui6n para entrevistas a un grupo de t~ 

bajadoree sociales. Se invito a profesionnles expertos en 1a pr,a 
blem4tica de1 Trabajo Social en M&xico, siendo el total de entr:!, 

vistados 35 personss. 

Referente al ~~todo de entreviota seguido~ primeramente, ae hi

zo contacto con cada experto; en caso de aceptaci6n de la entl'!. 

vista, se le entreg11.bn el gui6n con anticipaci6n para que :tuera 

considerado; Yr posteriormente, se sostuvo la entrevista ati1i

zando el gu16n en :forma abierta y registrando 1011 comentarioe o 



48 
reepiestas del entrevistado mediante grabadora: y notas. 

:r.s entrevistas duraron una hora, en promedio y en ocasio

nes la entrevista inicial f'Ue complementada en una segunda 

eeei6n, con base en loe p.tntoe del eui6n previadtente elab!_ 

rada. cuando el entrevistador lo coneideró necesario oompl.!. 

ment6 el gui6n con algu.nae pre«tintaa. 

- Bn ocaeionea lo• entnvietadoa •• pronunciaron por una alt•~ 

nativa o-laramenta det'tnida, y otroe incursionaron & travf• -

da variae opciones relacionadas con la pro~eei6n y carrera de 

Trabajo Social, resul. 'tanda de todo ello una rica experiencia. 

Segunda :rase: estudio de las necesidades bisieae do bienestar de 

las ~dee mayoriae. 

Bete estudio, cuyos re:nal'tadoa se exponen en el capitulo V, ºº.!! 
prendi6 loa siguientes pasos: 

Definición del coneepto de bienestar socia1. 
Resumen del diagn6stico de bienestar en el pa!s. 

Resu~en de la situación actual de~ ainteimi. de bienestar aocia1 

en M&xioo. 

Tercera faoe: elaboración de modelos para 111. prietica de 'l'rabajo 

Social. y de lineamientos para la re:ror:ma de la ...rrera. Beta d.1-

tima :tase del estudio tuvo por objeto elaborar las proposiciones 

de reforma. Sus resultados se exponan en el capitulo Vl.. 

Por una parte, se diseHaron los modelos de prilctica pr'lf'eoio
nal de TrKbajo Social, orientadoe a·aatisfacer lao necesidades 

b4eicae de las graades mayor!tte. Ento implicó recoger len elemen 

tos relevan~eo tanto del diagn6etico elaborado en la primera !Ja.!: 

te co!l!o del estudio de neoesidadee realizado en la seeunaa. 
Pinalmente, se prepararon loa lineamientos parn ln elaboración 

de loe aurr!culos correspondientes a enton nu?voa modelan de pr4~ 

tia• pro~esional. Bstoa lincamiontos pretenden oervir de ~rientc

ci6n n los e~1\ter2os de reforma acaddQiCa que realicen posterior

mente l•n escuclaa de TrMbajo 3ociR1. 
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0.6.PIWLO 111 

UN PASADO .lCCIDBN'fADO Y Off PB.&SBNTa DfCIBR'fO DEL TRABAJO SOCIAL 
.HN JlEXICO. 

A partir d• 1o• eecat10• eatudios hiet6r1oos diaponibl•• del 

~bajo Social en .. zioo, •• ilatenta aqui reoonstrulr, aunque 

••• a grand.ea raago11, la evo1uoi6n que eata carrera y pro1'ea16a 

h• tenl4o en el paS.• dee4e• pr1noip1o• de 111glo ll. Aal aerl. pa

aible elaborar au an&li•ia biet6rico-eocia1, lo cual •• rea11sa

r4 en el oapltule et.cuiente. 
Para loa prop&eitoa de eate estudio, •• inioia J.a deacripo16n 

h1•t6rioa del Trabajo Social. a principio• del presente •iBl.o ooao 

antes se menciona, dado que es • partir de eate siglo cuando em

pie&a a •on1'tcu.raree el .. zioo oontempo!'Aneo. 

Bn el estudio del !'n.bajo Sooia1 en •:ictoo •• o!Mlerftn cloe d••!' 

arrolloa claramente dif'erenciado• a1 interior de IN pftct1oat el 

trabajador aoo ial t•an100 prJ..Mraaente 7 poeterier.enh el t:rallla

jador aocial licenciado. T• deacr1pc~6n hietórioa ga~ •n in1--

1igibili4a4 •i •• trata pctr separado de cada uno de ello•1 ••t• 
11eñ, pctr tanto, e1 orden que 11• aepift. 

3.1 Sl trabajador aocial t6cnico 

Bate nive1 prof'eaional. surge al iniciar e1 presente aigl.o 4• 

'ta1 -nera que •e deacribe su prictio• y su oarrera por periedo• 

p:reaidencia1ee a partir de 1900 haata su a1:tuaci6n u.otua1. 

El Trabajo Social. a nivel t•cnico ea um de las prof'ee1onee 

de numerosa d•ntro de1 campo del b1eneatar social. ba1~- um. 

pr4ctioa aoc ial muy di:tundida, que se encuentra pres en.te en loe 

diveraoa nivele& y modalidades del aietema de bieneatar y en ta. 
daa aua inatitucionea. 

3.1.1 'La pr4ctica 
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A principioD dol eig1o XX, siendo preeidente de l& repdblica me-

xicana el General Porfirio D!az, aparece la B<!nef'icencia Pdblica. 

(1902), dependiendo de la Secretaria de Goberno.ci6n en principio y 

posteriormente en el affo de 1908, ee sostiene la mencionada insti

tuc16n con el producto de la Loteria Nacional. 

La sef1ora Carmen Romero Rubio de D!az, esposa del presidente -

Diaz, f'und6 la primera Casa "Amiga de la Obrera", con el objeto de 

que dicha inatituoi6n cuidara de loe pequet'loe hijos de madres tra

bajadoras, mientras ellae laboraban. 

Bn el. afio de 1905 inauguró el presidente Porfirio Dilla el Hoep! 

C"io de nifloe, asimismo inauguró en el. afio de 1910, el 11anioomio G,! 

neral de la Oaetafteda ¡ara eni'ermoa menta1ee. 

Al pasar loa anee entre 1917-1920, el presidente Vern.tetiano Ca

rranza 1'Und6 cinco eatab1ecimientos a 1os que 1lam6 Aai1oa Consti

tucionales, panl niftoa desamparados. 

En e1 afio de 1920 1 e1 gobierno comienEa a emprender 1a organiea

Ci6n de 1a Beneficencia Pd.b1iea 1 oreando un eo1o organismo, que ºº!! 
tind.a su sostenimiento a tra~a de la Loterla Nacional. 

Por primera 'V'eE en ese afio, ee hace a1uai6n a un peraona1 que º!!. 
bre ~noiones de invastigaci6n de problemitioa de caeos dentro de1 

4.mbito de 1• Benef'ioencia Pd.b1iea. 

"Bn e1 'tramseurso de este ano, se comisionan unas inapeotoras 11ue 

tentan e1 sueldo de 15.00 diarios, oon e1 fin de realizar inveatiga;

otones sobre los aspectos educativos y de alimentaoi6n que ee imi-r

tfa a 1oa niftoe alojados en 1os establecimientos de la Caaa de Cuna, 

Hospicio, Bacue1a Inl!Uatrial. Voeacional, Escuela de Ciegos y Sordo 

liados¡ no 11610 para atender las necesidades md.a apremiantes de alo

jaaiento 7 comida, oino que tambi•n de la salud, por lo que la aten 

otdn. 4e 1oa 4ee~idoa •i8'116 siendo una preocupaci6n en esa lpooa". 

(12) 
L&8 inspectoras, oficialmente nombradao pura deaempeH.a.r lae nuevas 

tareas de inveatis-oi6n en relación con problemao Docinles, cRrec!an 
de prepmraoi6n eapeoif'ica que 1aa babili taba para desempef[ar------

(12) BBLTRAN l'rauotro, tia. LUien. Historia do1 'l'rabnjo Social aaioten-
11.al. en loa tilt:l:aoe 50 aftas. Ap.tnteo, Mlixico, D .. F .. , p. 3 .. 
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Periodo preeidencial. de 'Pl.utarco Ellae Calles (1924-1928). 

El 13 de agoeto.de 1925, se promulga la Ley de Pensiones Civiles 

de Retiro con la finalidad de proteger al empleado piiblico contra -

loa azares de la enfermedad, vejez y diversos riesgos. 

B1 10 de diciembre de 1926, se crea el 't'ribunal. para Pi!enorea de 
M'xico, con la final.idsd de dar una reeducaci6n y rebabil.itaci6n a 

loa menores infractores, haci~ndose visitas domioiliarias para in

vestigar el hogar del menor y as! obtener intormaoi6n acerca de la 
familia, condiciones econ6mices, de salud, etc., y posteriormente 

eatudiar loe casoa y dictaminar al respecto. En sse mismo nffo se 

eren el. Consejo TUteler de Prevenci6n 5ociBl. 

En el. aHo de 1928, se impartieron curaos a enfermeras y n m'dicoe 
del. Departamento de Higiene Jn.fantil, con el objeto de preparar a 

este personal para una campana tendiente a disminuir loe indices de 

mortnlidad infantil.. En ese afto, el Lic. E4uardo J:!Best.re, Presiden

te de l.a Dene:ticencia Pdblica, :tunda la segunda ••casa Amiga de la 

Obrera", por el rumbo de '1'acuba71l. 

"Bn los aftos oomprendilloe de 1925-1928, no hay nineuna modif'icn

ci6n notoria en l.oe serv1cios de l.a Bene:tioencia Pdblica; pero s! 

un gran impt1lso pera lol!I Central!! de Higiene Jnf'entil., habi,ndose 

f'U.ndado oinco, ya con un personal especial.izado en la materia. Rn 

el. ano de 1927, ee :tund6 para ampliar la Al!lietencia Social, la es

cue1a Caes Amiga de la Obrera No. 2". (13) 

Periodo preeidenoiol de Emilio PorteB Gil. (1928-1930). 

Bl 28 de junio de 1929, el Preeidente· Emilio Portee Gil, cre6 le 
Asociaoi6n J'l'acional. de Protección a ln Inf"encin, A.C., bajo l.a 

direcci6n de su eepoea la seflora Carmen Ge.reta de Portea Gil, el 
objetivo de dicha inetituci6n era proteger al nifto desde el punto 

de Vi•ta f'!sico, aociel y moral. En este tipo de inetituc16n la 

enf'erinera viiitadora se presentaba en el domicilio del eo].icitente 

pera rea1iear entreviatao y del reeultndo de ~eta, en au informe -

(13) Jb14em, p. 3. 
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ella indicaba al procedía o no el conceder el eervlcio. 

En ese mismo ano la sen.ora de Portes Gil, Presiden-ta del Patro

nato de Protecci6n a la Infancia., f'und6 10 guarderiae I~ant.ilea en 

loa barrios máe humilde• 7 poblados de la ciudad. para atender ni

n.os de 3 a 6 aftoo de edad, cuyas madree +.rabe.jaran y por tal mot.iTo 

no pudJeran etenderlon. Para ello fueron deaignadaa peraonne como 

"iruspeotorae de la :Benerioencia Pd.blioa", con el rin de investigar 

a eolicii:entee de ayuda. Las inepectort1.a visitaban loe domioilioa 

de aqu•11oe y rendtnn un inf'orme en el que indicaban si procedia o 

no le ayuda a juicio de la inspectora. A1 pasar el tiempo 11e amplió 

el campo de traba'º de laa inepectore.e en cuanto • viaitar en ~arma 

periódica loa eetableoimientoa que depend1an de la Bene~icenoia tlrd.

blica, con la tinalidRd de verif'icor la a1imentaci6n de 1oe aaiati

doa 7 preaentar un inf'orme al respecto, a au je:te inmediato, quien 

decidía al reepecto. 

Rn eete aao lPe enf'ermera• viaitadoraa adscrita.a a loe centroe de 

Rigiene Infantil, rea1i2aban vieitea a domicilio para dar orienta

ci6n eobre higiene, plericul tura y alimentación y al miemo tiempo 

en algunoe de loe ceeoe reconquietar o conquistar clientes. En el 

1a en:f'ermern cooperaba con el m4dico-higlenieta en la labor eanita

ria. Ya que ella tomaba de.toa para internacionee en aervicioe •4di

·Coa y daba algdn coneejo u opini6n, en caaoa de problemi!l.tioa :taml

liar. 

En el, e loe inepec+oraa en muchoe de loe caeos ae lee impartían 

curaos auperticielee de orienteci6n en cuanto a loa detoe que debJan 

regiatrnr para reeliv.ar aun intormee y c6mo proceder para opinar al 

procedían le.a ayudas por parte de loa ine+.itucionea ein llegar a de
cidir en a! al respecto, yn cue la dltlrna palabra la tenia el Jet'e 

inmed!R+.o superior, ignorando dichas inepectoraa el trámite poate

rior a BU3 visl+.n8. Por lo nnte!I !lei'ialedo !le puede apreciar que la 

labor de l.ae 1ns!)ec+oras de la Benaticencin Pdbl.ice era de cardct•r 

eQpJrico en cuanto a Trabajo SociHl. 

En el ailo de 1930, el grupo de iMpectoraa era cada d1a -'• nu-
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••En el afto de 1937 loa eatablecimiento3 a_ue depend!an de la Bena 

ficenoin Pttblico eran: El Hoapital General, Hospital P.omeopdt.ico, 

Manioomio General, Hoepital Judrez, Sanatorio para lf'uberculoooe, 

itoapital r.!oreloe, Corusultorioa lltfdicoe 1,2,3,4 Y 5, Ca11a de Cuna, 

Caaa del nil'lo, El!lcuela Induetrial Vocac tonel, Escuela Rogar Libera

c i6n, Centro Jnduatrial 'Rafael Dond6°, Ee:ouela •aran.1a de Tlalpan•, 

El!lcuela de Oiegoe 7 Sordo P!Udoe, Asilo 'Vicente Garofa Torree•, Asi

lo •Nioold.e Bravo•, Roapital del ni.f.lo 7 Dormitorio Pdblioo no. 2. 

Rn 1938 ee cre6 la Secretarfa de Aaietencia Pdblica, 1'ueionandoee 

en ella lee l3enet'icenciaa Pdblicaa y privtidal!I y el Departamento 

Aut6nomo de Aaiat-enoia Social Jn.fan+.11. 

La Ley Conatitutiva de la Seore+.arfa de Allia+enoia Jldblica, oon

aJderaba como una oblipoidn del Eetado la :tunc.idn de la AaJl!i-enoJa 

PdblJca, no solo como en+Jefaeci6n de lns neocaidnden de ouba.iaten

cia o de tratamiento mldJco de loa individuos sooialmen1.e dlbilen, 

aino hacer de elloa fnotorea dtilee a la oolec+.ividad en bien de loe 

interese& generales del pni!I, saranti2ando no! en prinCiiJiO un bien

tu1i-ar social "· (14) 
En el continuo de!lenvolvimiento del 'l'rabajo Sooial, en el nflo de 

1939, la trabajadora eooial va .interviniendo en mayores aepectoe 

profeaionalee y no aimplemente ae ajunta a inveat.igac.ionee aocialeB, 

7& Que empier.a o formar pert:e de laa campa.Has que se realizan, re

partiendo ropa y alimen+.oe a aquellas pereonae sin hoeor, aei como 

trane1addndoloe al dormitorio pdblico, ya que babia muchos indigen

tes, crue por deeconoo.imiento de un ee+.ablecimiento en donde lee pu

diaran dar &lbergua y por :tal +a de recurnoa se dormJan en loa callen, 

aeJ tambi•n real!P.aban labor de orientación y tranal~do n todas eque

llea pereonaa qua por motivos de salud requer!an de hoap1taliznci6n o 

que por Vejez neoeaitaban de internarse en un asilo, en lo aue corre.!!. 

ponde a loa nifJaa hulrf'anoa o deeamparadoe loe uhicabB~ en als11n nl

bersue aai oomo tamb!t§n reali~aban invest.!gaciones a trav~e de alguna 

.tnati-tucidn con el :f'.in de i-rnm.itnr au ndopc.i6n de ~st.oa. 

"Bn. eee miamo afio el Presidente de la Repdblicn General Lázaro 

(14) Ibidem, pp. 18-19. 
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C'árdenas, e1eva e1 presupuesto de la petleraci6n para el rengl.6n del 
personal del Departamento de Trabajo Social, teniendo las siguientes 

categor.io.s: 
30 InvestiuD.d.orns Dociales ''A" con 11ao.oo mensuales, 
11 tnveDtigadoras sociales ••n•• con 1150.00 mensuales, 

7 Investigadoras sociales 11C" con Sl.20.00 mensuales, 

21 Ifi.vestigadoraa sociales ~dantes con 190,00 meneualea, 
1 Trnbc.jadora Soci~.l 11'9'' con S210.oo mensuales. 

En ol año de 1940 el Departamento de Terapia Social. tom6 el nombre 
de Departamento de Investigaci6n Social, para de~inir claramente las 

:f\J.nciones de Investigación y Tratamiento Social. 

Dicho Depnrtnmento oe subdividió en dos oficina.s1 la de DJ.~ete a, 

Terapia Social con tres investigadoras sociales que se dedicaban a 
los caeos especialea y la oficina de Investigaoi6n Social con 37 tre_ 
bajadoras sociales. 

Lo. Direcc16n de A:Jiotencin Infantil y Aeistenoia Nblica ae encon
traba inte~dn por tres o~ici~as: Departamento de la Campana Pro-ID!, 
dre y Nifto, con cinco inveetigadorao sociales y dos ayudantes. La 
o~icinn de 'trabajo Social con doce investigadoras y cuatro ayudantes 
y P.'oc:;a.res.SUbotitutoa C'ln cuatro inveetieadorns sociales~ (1') 

En al oencionn!o ~no, ae incorporan trabajadoras sociales e~ Ia D.! 
recci6n de Pensiones Civiles de Retiro. 

Periodo Presidencial de Ptlnuel Avila Camacho (1940-1946). 

E~ ol ano de 1942, la Junto de Asistencia Privada es establecida 
contundo con el apoyo profeoio~al de.trnbajadorao oocialee. 

Ante la creciente necesidad de atender~e mejor la salubridad y asi!. 
tencia en el pata, el.Presidente de la Rep!blica, Oeneral Mll'lLlel Avila 
Oa?:lncho, expidió el 15 de octubre de 1943 un decreto en que e• :f'Ueions, 
ba.n la Socretnri::i de Aeiotencin :?Jblici:i con el Departamento de Salubr! 
dad R.tblica pt>.ra crear na! ln Secretnr!a de Salubridad yº.&aietenoia, 
ahora Secretaria de Salud. De eatn nueva Secretaria depend!an la 1rub-. 
secretaria. Sa.lt1.brldad y ln Secuela de Salubridad e Higiene, f'U.ndada 
en 1922, (!lle n ~u vez do;>e~die <le e:Ja sabaeoretarta. 

En nci.ttcl ent:>!lCCiJ, "luo trabajadoras :iocielee quedan adaorita• a la• 
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Direcciones aplicativas, que fU.eron: Direcci6n de ABietenoia •6dioa; 

Direcoi6n·de Salubridad; y Direcci6n de Asistencia Socia1. 

En la primera Direoci6n, lne trabajadoras sociales se de•icaban 

principalmente o. tratar problemas de l.os enfermos ya internado• en 

los diferentes Nosocomios, real.izando traneladoe de uno a otro es

tablecimiento y a tratar los ceeoa de emergencia. surgiendo ae1 el 

'frabajo Social. hospitalario. 

Bn la Direcci6n de Salubridad, a l.ee enfermera• que ya ae hablan 

:introducido al 't'rabajo Social, se les cambian eue nombramientos y 

realizan Trabajo Social en laa campaf1aa antivsndreaa. 

Bn l.a Direcci6n de .Asistencia Soc.t.ai, l.a :runoi6n de l.ea trabaja

doras sociales era de: reoepoi6n, investigaci6n, f'ormaci6n de cl.ubaa 

de madree, registros a menores y supervisión de lfogares SUbe'titutol!I 

entre otras actividades m.d.a". (16) 

Se orea en ese e.i'io el Hospital. 'In:fanti1 de IMxioo, siendo la cuna 

del. ejercicio y el aprendizaje de1 Trabajo Sooia1 .. dico. 

Por esa •poca egresa 1a primera generaoi6n de trabajadoras eocia-

1ee que se formaron en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias So

ciales, conforme e1 Plan de Estudios aprobado en e1 afio de 1940. 

Bn el. ano de 1944, se inaugura el. Instituto Naciona1 de Cardiol.o

gta, contando en Blle inicios con personal. empirioo de Traba~o Sooia1 

7 de adel.ante con personal profesional. en Trabajo Socla1. De igua1 

formo. sucede con el. Hospital General. de M6xico que en el al'lo de 1945, 

cuenta con personal emp1rico de Trabnjo Social y posteriormente l!IO 

incorpora a personal proi'eaionn.1 al. respecto. 

As! tambi4n en ese aH.o se crea el. Instituto Mexicano del Seguro 

Social., el cual desde aue origenes cuenta con persona1 do !rabajo 

Socinl.. Los bene~ioios del Seguro Social ae f'ueron extendiendo hasta 

cubrir A. loe obreros rurnleD (1956)., a loa empleados temporales 7 4,!! 

m6sticoe (1959), y por siatemae separadoe n loe empleados gu.bern&m9!!, 

tales (l9GO), ae! como n los trabajadores taxistas (1987). 

Periodo Preaidencinl de :tiguel AJ.emán Val.déz (1946-1.952). 

El Departamento del Distrito Federal crea en el. afio de J.946, .i-

(16} Ibide~, pp. 22-23. 
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bergue:l para varones y mujeres .:ae'loreo de edad, para loe t.ijos de 

internos de loe Centros penitencinrios; en eote miamo n..~o el Hos
pital de Rnfermedadea de la t'Utrici6n (deno=iinndo actualmente In,!! 

tituto Nacional de f!utrici6n), incorpora desde eoa época R. traba
jadores sociales. Bn ese tiempo ol Centro Púa.terno Iní"antil "!!ruci

mino Aviln Ctl!llll.cho", cuenta con personal de Trabajo Social; as! -

como se multiplican las guarder!aa in:tantiles como d~pendencias -

de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, y empiezan a aparecer 
guarder!ae en otras secretarias de entado y privadas. 

"En cuanto a plazas de Trabajo Social. esta.e aumentan y las tra

bajadoras sociales son adscritas a los aigUientes Departamentos de 
la Secretaria de Salubridad y Asistencia. · 

En el Departamento de Accidn Social ~fa.ternal e Int'nntil, se inco!:_ 
paran 52 +,rebajadoras sociales; on el Departamento de Aeistencins D.!, 
versan, 15 trabajadoras socinloa; en Asistencia t.f6dica, 22 trnbajad.Q. 
ras oociales; y en Asistencia Educativa, 20 trabajadoras sociales y 

3 ayudantes• 
aon respecto a los Rogares substitutos, la trnbajadora social tie

ne unn !~portante participeci6n, ya que loa menores albergadoo en di
chos uognreo adlo ingreoaban previo estudio eoondmico-aocial. 

La labor de le +.rnba~adora social consistia en los siguientes as
pectos: Investigación económica y social de 1aa preountas madrea BU!, 
titutae; inveatignci6n y descripción del futuro Hopr Substituto; 1!!, 
vestigación pera las aolici"tudeo de in81'eso de los niftoer investiga
ci6n de los menores alojados en los Hogares, que paaaban a otre.s in.!, 
titucioneo; inveatignción familiar para aquellos que deb!an sor de-
weltos a sun f'amiliares; investigaciones subsecuentes al Jlogar SUb!, 
tituto para conocer de la adaptabilidad, tanto de los niftos co~o de 
las madres aubstitutao y de éstas par~ con aquellos; inapección ocu
lar de ln alimentación que se les daba a los menoreo; investigación 
cuando nlgdn menor se f'ugabA del Rogc.r Sub!ltituto; investignción do 
problemas eepec!fioos [!Ue se present.aban por inadaptación en la Es
cuela, con loo oompaileroo, o en el Hogar. 

Se eotableció un Hogar lfemporal o aentro de Observación para Nl

flaa, en donde la estancia de láa menaras no excediera ae tres meses 
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durante loa cuales se efectuaban loe exámenes m•dicoe, peicol&gicoa 

y estudio social, ndemáe de realizar las obeervnoionee de sus acti

tudes y menif'estacionee f'rente a ee+.lmulos de dicho.e niftas 7 la ~ 

ticipaci6n en las comisiones de aseo que se les asignaban es! ooao 

en el tiempo dedicado e juegos recreativos; en todo ello tenla una 

partioipaci6n muy importante el 'l'rabajo Social.. 

Posteriormente y viendo le necesidad de proteger a 1os n:Uloa d•

biles mentales, tambi•n se organizaron Rogare• Substitutos, eapeol
fioos, procurando que •sto11 eetuvieran ubicados en lee r:ona• m.da 

ceroanae a la escuela •Parque Lira' en donde ae importla educacidn 

pedag6gica para ea+.e tipo de menores. Aaimiemo •• abrieron Rogares 

Sub•titutoe para ciegos y aordo-midoa". (17) 

En el ai'l.o de 1947, el presupuesto aumento. en el reng16n de Pla

za.a para trabajadoras eocial.en 7 por coneeouenoia •• aapl.ta •u cu

po de .mci6n prof'eaional. 

En eee afio, el Hoepital Central Militar de l.a Secretar.ta 4• l.a 

Defenea ~acional, crea el Servicio M~dico Social, con un grupo de 

trabajo.dore.e eocialea que reciben grado de oi'ioialee dentro de la 

milicia. 

En el afio de 1948, el Hoapit.al General. de M&sico, incorpora a 

peraona1 profesional en Trabajo Socia1. Bn eae miamo afio •• orea el. 

Inat.ituto lfacional Indigeniata, as! como en el. Manicomio General ae 

inician actividades de ~rabajo Socinl. 
"Por eee tiempo ee modif'icE1la organi~aci6n en el. Trabajo Social. 

y ae establecen laa Agencias Aaiatencialea, por acuerdo del Secre

tario de 5alubrided y Asistencia de aquel entonces. 

Bata nueva organizaci6n tenia por objeto e1 fac11it•r la r1lpida 

aotuci6n de loa problema.a mldico-aaiatencinlea que eur2an en el pe

r!metro que abarca cada Diot.rito Sanitario, as! como reeolver oon 

la prontitud que requiernn loa caaoa y que 9reeenten loe d'bil.ea 

eocialea. Para ello se comisionan grupoa de trabajadores aocial.ee 

en cada unn de lna agencias asistencia1ea, que Be looaliB&n en el 

Dlatri t.o Pe de ro.1. 

(17) Ib!dem, pp. 23-26. 
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El programa de actividades que deearro11aban 1os trabnjndores B.f!. 

cial.es en las Agencias Aeiet.encin1ee era de manera gene:ra1 en lo B.! 
gtliente: El estudio de caeos en el. 111.omento en que ee preeentaba l.e 

demRnda de ayuda; registro de todos l.oe caeos que se presentaban 

en l.a Agencia Asistencial., as! como el registro de inveetigacionea 

eapeoial.ee y reportes de vieit.a!I a l.oe establec!mient.os M6dico-Aais

tencinl.ea; Pi~aci6n de cuotas eegd.n l.ae condicionee eoon6m.icae del. 

bene~iciario, para los servicios de coneul.~.a estema; entre otras 

actividades mds. 

En el ano de 1949, ~e neoeenrio aumentar el. ndmero de trabnjad,2_ 

res socinlee, ya que se lncremen~aron l.ae f'U.ncionee que tenian en~ 

comendndae, creándose en eoe aao la Oficina de ~ba~o Social. depe.!! 

diente del Departamento de Acci6n Educativa, con un contingento de 

trabajadoras aocia1ea superior a1 de 1oa afloa anterior-ea". (18) 

As! tambiln durante eae miemo afto, ae aetab1ecen formalmente CJr!. 
cinaa de "l'rabajo Social on 1oe Hoop!tnlee General, Juárez, Homeopá

tico y Manicomio General entre otros. 

"En el ano de 1951, ae orgo.nlz6 1a prJ.mera reuni6n de aaiatenoia 

que se e'fectu6 en e1 Die+rito :Pedere.1, marcando una e+apa traacen

denta1 en la histori.R de la Aaietenoia Social en ""xico. Anterior

mente ae hab1anllevado a cabo ot.roa Oongreaoa y Reunionea en loa 

que estudiaron divoreoe aapoctoe de la obra aeietenoial, pero loa 

prop6eitoo f'Undnmen+.alee de eea reun16n ~eran analizar y evtt.luar 

en todoe eue detalles la neiatencia, ddndoee cuenta de lo que ae-

babla realizado y de eua roaul tndoe paro. planear otra.a laboree, con 

el fin de atender y mejorar máa eficientemente ln reao1uoi6n de loe 

problemae. 

En esta reuni6n ee hizo une. expoeici6n del TrabRjo aocial en la 

ABil!!l1".enoia dividilndolo en 8 tema.e qua f'ucron: 

1.- Rl ~rabajo Socinl de Casos 

2.- Se1.ecoi6n t~cnica do lon sujetos de Asil!l ... encin 

3w- B1 ~re.bajo Aeie+encial de1 Grupo {1a movi1.i~nci6n de los recur

noe de la com11nidad), 1o cual dio origen n1. programa de 3ie:nee-

(1.8) Ib1clem, pp. 2G-27, 29-30. 
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tar S.:icia.l Urbnno. 

4.- Toa especializa.ció~ del Trabajo Socia1 on lao diverHas 

:formas de AsiHtencia. 

5.- Revioión de prograr.las de eotudioa de 1a trabajadora -

social.. 

6.- Centros Regionales de Capacltnci6n. 

7.- Bn 'frabajo·Sooial Vol.untarlo. 

B.- Eni:rene'Ttien~.o, capecitaoi6n y Clejoramiento pro:fesional.. 

Con motivo de eotn reuni6n, se aprob6 la conetrucci6n 

del. lnotituto nacional de Recu¡19rac16n Atldi.tivo General, 

ina.ueu.rd.ndoae en el afta de 1952, por el. ser..or Preoidente de 

la Rep1blica. !.!'exionno. licenc!Rdo T.tiguel. Al.amán Vald4s. 

Bl concepto moderno de la ASiotencia Social se eeftalo 

como la nyudn que oe otorgn. a aquellas !J81"9onno d'bilea ao

oieleo, 9or lo C?UB le obrn. asietancJ..al debe ser preventi-va y 

lRe activid~des que oe planeen al respecto deben ser bajo ese 

nuevo concepto. 

Le Direoc16n de Asistencia social. control.aba en el. arto 

de 1.951, l.oa siguientes establecimientos: Casa de cuna; Ro

gares Su.batitu1;os1 Guarcter1as In1'antiles, Bscuelae Amiga de 

l.a Obreras Escuela de Ciegoa1 Escuela de Sordo ll14os; Come

dor y Darm.itorlo Ptlbl.lco; Comedores tamil.lares y estudianti 

lea; Aail.o para ancianos; aubsidlos famll.in.res además de l.a 

asistencia ;turldica. 

La o1'ic1na de 'l'l"abajo Social. ea la que tenia encomendadas 

l.aa laborea de supervisi6n de los casos de inveotigac16n que 

eren praoticadoa en l.os doce Distritos 3e.nitarioe Asistencl!!. 

1••· En ese atlo la o:tlcina de Trabajo Social. organiza reuni.2, 

nea periódicas con l.aa Jefes de 1aa Agencias Asistencial.es y 

se el.abara una guia para e1'ectuar el estudio eccn6mlco noc1u1. 
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Bn e1 afto de 1952 desaparecen lao Agencia& Aais'ten01a1eB 7 

las trabajadora.e social.es son concentradas en la ~icina de -

'l'rabajo Social. para oomiaionarlaa en cada uno de 1oa Departa

mentos Aplicativos de la Direco16n de Aaiatencia Social• noa

bran«o a una Jef'e de grupo de 'trabajo Social por eada uno d• 

loa Departa•n'to•"• (19) 

AaJ. ta11b14n. •• tunda el I:nati tu to 111.cional para 1a Behab1-

1.i:taci6n de ni!loa ctegoa 7 d•bllea 'Yiaaalea, en donde parioio,1 

pan traba:la4ona •ooiale•. 

Bn ••• miaao ano, la secretarla 4e Salubri4a4 7 U1etenota, 

c:na la Direocidn General. 4• Higiene 7 Miateñ.cia ... temo In

f'antil, la de Rehablli taoi6n1 la de A.lliatenoi• •4.t.~a 7 la de 

Aaiatencia Social, incorporando en todas ellaa a 'traba~adoraa 

•ooialea. 
Bl. ctta 21 de agoato de ese raiamo ano •• eatablece el Dfa ctel 

'Prabajador Soo-ial.. 

Periodo preatdencial. de A.dolf'o Rll.1c Cortinas (1952-1958). 

"Bn el af'lo de 1953, ue crea un nuevo organ1111110 denolllina4o 

Direoc16n de Bn1'ermerta y t'rabn~o Sooial. para enJ'ati.ur 1a• 

ao't1TJ.4ade• eapeo11'1oa11 y la ooord1.naoi6n de1 penona1, cu
briendo las neoesidadea creada• por la tuaión de1 personal. 

de Trabl\jo Social que se encontraba di•eminado en todos loa 

aervioios que componen 1a Secretaria de Se1ubri4ad 7 .Ui•'te!!, 

cia y con e1 propósito de dar una orientaoidn tdonica para 

mejorar e1 deaenvo1vim1ento de auo ectividadea, adem411 de eje~ 

car el control administrativo del personal e1 cua1 •• •e1ecci,2_ 

na para :tormar grllpos de trabajadores eacia1es atendi.endo a l.ae 

neceeidndee do cadn una de 1as direooionea lae cual.ea tu.aron 

las Bie;tlientee: Direcoi6n de Asisten~ Social; Dirección de 

Asiotencia tMdica.; Direcci6n General de Higiene y Aaietenoia. 

·•atern? In:f'ant:il; Direcci6n de Rehabilitación y Direco16n de 

RE..1•1bridad en el Distrito Federal. 

(19) Ibidom, P!l· 30-33. 
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Por 6rdenes de la Direccl6n de Enfermerin y Trabajo Socia1 

se organiZA.ban· reuniones, con~erencins y meaao redondas, con 

el objeto de unificnr el criterio sobre los mátodos de Trnb.!!, 

jo Socia1. 

El Trabajo Social bdoicamente so desarrollaba en relación 

a1 estudio soci.nl de casos, adn cuando se empez6 a dar mayor 

6nfasis al Programa de Bienestar Social Urbano, en donde la 

trabajadora social fUng!a como promotora sooia1, empezando 

n formar u organizar grupos do col.anos en. lee zonas más epa.!: 

tndao del centro de la ciudad, para formar clubes en donde -

oo impa.rt!an aleunas clases de estudio con el objeto de que 

se prepare la poblaci6n y tuvieran r.id.o posibilidadea de ca

rácter econ6mico y social"• (20) 

En el a~o de 1954, se tiiauguro. el Instituto Paoional de 

audiolog!a (actualmente Instituto Naciona1 de Comu.,icaci6n 

numana), en ln que ingreonron trnbnjndores sociales. 

En 1955, la 3ecretar!a de Hacienda y cr•dito l\1b1ico en 

e1 Departamento de Servicios Sociales incorpora n trabaja

dores sociales. 

~ Bn e1 aRo de 1957, se 1ogra 1a modificaci6n en e1 1:a

bu.1a!or de SUe1doa en 1a Rama de 'l're.bajo Socia1, ino1uydn

dose 1a categor!a de profeeionista en Trabajo Social, de -

ta1 manera que e1 grupo de trabajadores socia1es empiricos 

perciben sueldos de S360.00 a 1600.00 mensuales: los pasan 

tes en 'l'rabajo Socin1 un oue1do de J66o.oo mensusles y el 

grupo de profesionistae en Trabnjo Social sueldos de 

'780.00 a Sl,020.00 meneun1en. 

(20) Ibldem, pp. 33-35. 

' 



65 
B1 grupo 4• '!'raba3o Socia1 comisionado en la D1reoo16n de A•i•ten

cia Social ee aumentó, ya que e1 Departamento de Al!liet.enoia 'Preven'ti

ft tuvo ~or inpnncla en cuanto a l.a dotao16n 4• •liaentoD en 1011 

Centro• d.e Biene•tar Social UTbano, en 1a11 oa•pa!'lae invernal•• 7 en la 

o:flcln& de Alli•tenota ocupacional. (bol- 4• U.ba~o). 

Con la nueft t.abul.aoi6n de pro:fe•ionlata• en 'fl'abajo Social •• pro

our6 que la• perecmae que tenlan reapouabilidadea •obre el -nejo de 

&nipoa, pt'll:ferente•nte ~eran 1:1'\u.lane, 'tanto por aua oonooiaiea.toa 
ooao por loe aueldoe que eran auperiore•. 

Bn el a.'lo de 1958 por 6r4enee del ae!lor V.inletro d.e U secretarla 

de Bal.ubridad 7 Aai•hnola Dr. Al.ftb• .&m1S..u1t.a, H on6 1& D1no°c18n 

4e "Prabajo Social., aapa.ran.do a 1& de ~·~rla que 1\1.nolonaba ta.blfn 

Ce>ao Direoci6n. 

Jln. la Dlnooidn de Atlletenos.a SooJ.&1 H orpnl• el. grupo de traba

jRdon.e aoctalea en niule• jeñsquio09• prt.ro 1• jefe 4•1 grupo, 1a 

nbjefe, l.a• eupeni•ora• T flnal.-n1:• •1 gmpo de t:raba..1adoras aocla-

1••· Bn esta forma l.aa napo-.wabi114e4e• aon eapeotf'lcu 7 1a• orlenta

Olone• ae 4.an de e.cuerdo con cak uno 4e 1oa grupoa, aten4hn4o •1 t~ 

Mjo enoo•n4a4o. 

B1 obje~i•o prinoipa1 4e1 grupa de trabaja4ora8 •oolal.e• en l.a Dl

reeoldn 4e .Aai11tenc.ta Sooia1, era •1 4e •jorar 7 -p1s.ar 1o• reounio• 

4e 1a •i•-· con fine• 4• procua.r •1 •jonaiento eoon6aloo, moral. 7 

aootal. 4• 1u taa11l.a• oon prob1••• que 1oa hacen 4•bU•• aooi&lea, 

lnwatlpn4o 1•• oauaa11 que originan 1oa 4e .. ju.etee en 1• 1'amllla, 

eatab1eo1en4o un 41agn.6atioo 7 p1an aocial., para Hflalar 1oa prooe-

4latentoa que Jll•den e•pleane apronobando 1u ap+..lt:u4ea 1a,.ente11 

en 1o• in41•14uoa -, 1ograr au propia rehab11.l'tac16n, previniendo en 

••t:a forma, ~orea ae .. .1u•te11 que piedan -~ectar a 1a •ociedad. 

La9 aotl•14a4ea 4e1 grupo de trabajo •001.al. n pu.eden aellal.ar 4• 

1a forma •l&alente: 

a.oap016n Gemral..- La trabajadora eocin.1 rea11r.a 1a recepc16n e1'ec

tuallllo •n ltftft interropotorio al. ao11c1'\ante con objeto de conocer 

•1 probl.e- que H pl.antea, •• paaa el. oaao para real.ir.ar 1a inveeti-
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gaci6n a lea trabajadoras aocia1es de campo, deapnfa de supervisado 

ea entregado al Departamento respectivo y a quien corresponda girar 

laa 6rdenea conducentes. 
Departamento de Aaistencia Educativa.- En eate Departamento la tra~ 

jadora social ea la coordinndora entre el hogar y la escuela, entre 

el personal Ucnico 7 administrativo para que el nillo tenga el oariflo 

y atenci6n que su edad requiere. Realiza inveatigaoionee 7 reinveeti

gactonea oon objeto de in'f:egrar el ezpediente de lo• aenoree, para BU 

reintegracidn al hogar ~amiliar o a otra iru1tituci6n cuando la edad o 

laa condicionee del menor ae! lo requieran, atiende loo ca.11011 de de

eerci6n escolar, e interviene en t.odoa loe Casca en loa que amerit9 

au colaboraoi6n, co•o errare• de conducta de loa menores, en loa ac

tea o1vicos 7 relacionas oon la Sociedad de Pedrea de ramilla, Comi

t•e VolantarioB, etc. 
Allietenoia Jurídica.- Siendo b4aica ¡:ara Ul'lll socieclad. bien constitui

da el que laa :familias eet•n organladae, p.isna porque lae uniones l.! 

brea •e legalicen, registro de menores, e intervenci6n en loa casos 
de aolicitudea de divorcio antee de la aotuaoi6n jurfdlca. 

Aaiatenoltm Dlvern&11.- La trabajadora social realiza reinnatigacio

nea con el :tin de cancelar o prorrogar el aerYicio de alimentao15n en 
loa coaedorea, canalirando loa caaoe hacia la Bolea de 'l'rabajo cuando 

por :falto. de ocupaci6n lea pernonas gravit•n en eatoa aez-yicioa adem4a 

de actividades aooialea y educativas con el grupo de comensales. 
Casas para Ancianos.- La ~rabajadora social e:teotua inves~igacionea, 

promueTB la• relaciones familiares con loa ancianos y realiE& una se
rie de programa.a tanto ooupacionalea, c!vicoa y sociales para el bie
neatar del anciano. 

Subaidioa :Familiares.- Como loa subsidios en dinero, pueden aer por 

una •ola ._., •naualea o para la co•pra de medicamentos, la trabaja
dora social realiE& la inveatigaci6n previa para conceder el servicio 

o no, e~ftctua la reinveatigacldn para la cancelacidn del aubeldio, t11!, 

~ndoae de que •ate eea 11eneual, puea pueden cambiar las condiciones 

de1 111Ujeto que motivaron eat• olaee de ayuda. 
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.A1bergu.ea '!emporal.ea.- La trabajadora aocial. na1ima e1.e•tu4J.o eao-

n6m1co sooia1 y ae!la1a el tiempo aproxi-.do que debed permaneeer •1 

menor en e1 a1bergu.e, procura que el menor ae encuentre b1.en prote«,! 

do y vigila laa buenae relaciones del menor con la enoarga4a 4•1 .i

bergu.e. ta. trabajadora aocla1 .interviene para que •1 proble-. qu.e or!, 

Sine aeta 01a•e de BerTiCio, ae aolucione 7 llUeft.119n'te el .. nor NP'S 

•e al aeno :r-111ar, o l.o canal.11& a la inatituc16n que deba protepJ:, 

lo por 111.9 tieapo. 
Bolsa de Trabajo.- Bn eate eervicio 1a tanoi6n de l.a trabajadora 110-

oial. no aolo lapl.ica conocer el prob1•- por la 1nwatipo16n. aooial., 

•lno la bd9C1.ueda de loa medio• reaoluti•o• 7 el ea'tableclalento .... 

adecuado para el acomodo de laa peraonui ain trabajo, aprovechando 

ma capaclda4ea al. mll.xlmo, evitan4o con aato la deaocu.paci6n ., OODH

cuen'temnte la pnwnoi6n de otroa prabl•-• de tipo aoo!al.. 
Bienestar Social. Urbmlo.- SD eatoa Centro• 4• Bien.atar Sooial. Ul"bano, 

•1 pape1 4• 1a trabajadora •ooia1 •• inter99nir 412'9oU..n1i• en 1oa 

•1guiente• aapeotoas 

1o.- Educativo, promoTien4o p1Atio .. , eñibicion.e• oine-tocr'f'1ca• 

e4ucat1Ta•, aoto• olvioo•, etc. 

2o.- Allpeoto looJ..al., organizando o1ube• 4e -dn•, de nl!lo•1 1'orma-

016n 4• Ooai 'W• Vol.un'tarlo•, .. u-i.onio• oo1eot1YOll 7 regiatro 

civil 4e •noree. 

Jo.- Upeoto moon6mioo, la trabajadora •octJ..al. interviene ¡ara orientar 

a la :familia en la diatribuci6n del preau~eato f'aall:lar, l!'cre•!! 

tar la• aotiv1da4ee cooperat1"8a 7 ::fo•ntar e1 üorro •. 

4o.- Pinalmente, en e1 aspecto sanitario, 1a trabajadora aooial. abor-

4a el prob1en& por medio de p1«tioae ooleativa• o in41Yidua1••• 

Aai ¡uea, 1ae f'UncJ.anes de las trabajador&• eooJ.al.e• en la DJ.reoci6n 

4• AllJ.etencia Soo~l. •• hacian in4i•penaab1ee, que •• p11e4• 4eoir, qu.e 
1a ZD87or reaponeabil14a4 sobre l.oe eervicio• que ee daban, recala 41-

ractamente en el. '!raba.jo Soc1a1, 7 que loe proilZ'IUIMI• t•onioo• que •• 
:fornlll.ftban ee basaban en laa e :1p11rienoJ.a11 que a traW• 4•1 tie•po • 
habian aloanmdo, con l.a f'ina114a4 de que la Ae1•1ienoia Soola1 OllaJG.J!, 
ra mayormente con su objetivoR. (21) 

(21) Ibldem, pp. 35-39. 
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Periodo preaidencia1 4e A4o11'o L6pe& Jtateoa (1958-1964). 

Se inicia en el afio 4e 1959 el 'trabajo Social en lae .oeouelae ee

oundariae diurnae en e1 Distrito Pederal. Bn eate efto la Secretaria 

de Raciend• y cr•41to Pdblico aumenta aue aerTicloa con una guarde
ria, eecuela pr!JMlria y un eanatorio, incorporando aai un mayor m1-

mero de trabnjadoree eooialee para dicho• aerTicioa ea"tablecidoa. 

Se crea en el afio de 1960, el IllBti'tuto de Seguridad y Servicio• 

Sooialea para loe 'l'ftlbajadorea al SerTiolo del Betado (ISSS~B), antea 

Direcci6n de Pen•ionee Civiles de Retiro, incorponlndoae a dicha Ina
ti+.uci6n personal de 't'raba~o Social., 1U.n4 .. ntalmente en la Subdi~o-

016n "'diO&a 

B1 acelerado oreoimiento 4• loa ••rYicioe del IS3S y del ISSS~B, 
tuvo un f'Uerte impacto en la pn1ctlca del 'l'Z'abajo Social Hospitale.rlo. 

Por una parte, e11ta• imtitucione11 atrajeron a nuuro11a11 enf'ermeraa\ 

por otra, in11tituciona11caron 7 burocratiraron laa :f'Uncionea de1 tra
be.;tador aooia1. 

B1 1"55 y e1 lSSSTB, orrecieron deade e1 principio mejores eueldo11, 

lo cual atra~o a 1a mayor parte del personal, quedando 1oa demA& bo&

pitale11 y aerYiOio• 'bastante de•protegido11. La s.S.A. principalmente 

perd16 aa! a gran ...-rte de au peraona1 t•onico eapeoiallsado. 

En el afio de 1961, la Aaociaoi6n Civil de Aaiatenoia a la "lflet:, 

en cuanto a las tunclonea que venia de&empenando, aon cubiertas por 

el Instituto 11aciona1 de 'Protecc16n a la Infancia (INPI), incorpord.n

doae un buen ndmero de traba;tadoree eociulee. A81 tambitn lle creon 

1oa Hoepita1ea da urgenciaa Y'dico QuirdrgiCRB de Xooo-Coyoacon, BB1-

b\1ena y la Villa, continuando a l.a vez loe eervicioa del Hospital 

~Rubfn Leftero", coni;&ndoae en todos loa ho&pitalea mencionadoa con el 

•ervioio de 'l'rab&jo Social. Aaimiamo ae establece el Plltronato de Reos 

Liberado• dentro de la Secretaria de Gobernación en dando empiezan n 

participar trabajadores aocialea. En la Universidad ~acional Au+6noma 

de .. Xico, en la Dirección de Servlcioa Social.ea aon contratados t.ra

ba;Sadoree aocialee para atender aepec1':oa de vivienda para loa empleados 

l 
j 
¡ 
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un1Teraitarioe 1 sel como para atender las deaandaa de beoaa eoon6-

micaa y bolea de trabajo para el eat~diantado. 

En 1962, la Seore+arla de Marina, orea la Direoci6n de Seguridad 

3oolal de 1a Armada de M'xico, inoorportlndoee ~rebajo Social en loe 

Progra•u!I de Bieneat.ar para 1011 derechohabientea. 

Bn el en:o de 1964, la cru.s Roja •xioana, incorpora 'T'rabajo Soci.a1 

en la tnat1tuci6n, aien4o de loa pro~eaiomtlea en '!raba.jo Social in1-

c.1&4ona dentro de la mia•, Catalina '9dfte• Paoheoo 7 Pranoiaoo acha~ 

go ..Siles. 

Periodo presidencial de OUatavo Dla• Ordas. (1964-1970). 

Se fUnda en el afio de 1966, lo• Roapit.alea Pmlqul•trlooe ~ 

Bernardino il'ftlrez" y •0r • .:ruan 11. !f&•rro", lap1andn4o•e en ••bo• 
el 'l'raba.1o Sociel. En ••• ai••o afio 1a ~ocn.t.n.du.rla General. d.e .nt•
t.icla del Dietrit.o Pedera.1 incorpora a trabajador.• aooial.ee para 

atender a la• victima.a 4e lo• 4e11~oa. 

Bn. e1 afto de 1967, la Gerencia de Serwioio• f .. diooe d.e P.troleoa 

f.rexioano• conte.11p1a la atenc1Gn 9'dico-eoo1a1 de 1o• trabaja.dore•, 

por lo aue incorpora trabajadona aocial•• en mu• o11n1oae, eal coao 

en aiaunaa sona• petroleraa 4•1 interior 4• 1a Repd.blica. 

Bn 1968, •• orea e1 tnetitu~o .. xioano de Uiat:encJ.a a la "l!lez 

( IDll), participando traba.jad.on• aocial.••· 

Sft e1 afio 4e. 1970, ae inaugura el R'oapital. del lfJJlo 4e1 IllAtf 

(ho)' Inatituto ft'aotona1 de PedJatrla), inioUndoae de inMdia'to e1 

aerrioio cte '1'rabajo Social r~ldioo. En eee 11111ao efto la Le)' OrPnlca 

4e la Procuradurla Oenera.1 de J'tlai:icia del Diai:rito h4eral, eata

bleoe 1• Direooi6n Co"8Ultlvo. 7 de Servicio Social en 1.a que quedan 

oonte•p1aclaa la• 1'uncionea 4e '!'raba.jo Social. 

Pwriodo »ZW•idencial 4e LUi• Bcbeverrla .&lvarez (1970-1976). 

Sn el afio de 1971, •e crea el Departamento de Prevenci6n Social 

de la Secretarla de .Oobernaci6n,. el cual se convi.rt16 en la Direc

oiGn Oenernl de Sorvieioe Coordinn4ol!!I de Reada~ci6n Socinl; dnndo 

e11o un giro • la aco16n de "re.bajo Social, ya que l.a Le7 de Normas 

111.Dima• otorg6 bene~ioioe para loa internos. 
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A partir del arto de 1972, en 1aa inatituoionee antes aeflaladaB 

ae van incorporando trabajadores social•• a nivel licenciatura. 

En el afio de 1974, ae orean loa Consejos '!'U.telares de Menores 

tn1'ractorea en el Die tri to Pederal (auba-t- i tuy•ndoee al '!'ribunal pa

ra Menores por el Consejo 'l'lltelar1 eetableci,ndoae cuatro Bacuel•a 

de 'T'ratamientot Eacuela Hogar para Tl!Ujerea¡ Baouel.a Hogar para va

rones: Escuela or1entaci6n para Varones 7 Bacuel.a or1entaci6n pa!'a 
~jeras. En ese mismo aflo, ae establece el Illl!ltituto 1'aciona1 de 

Ciencias Penal.ea (lftACIPB), quedando conatituido oricialmente en el 

af'1o de 1976, participando en dichas inatitucione• dependientes 4e 

la Secretarla de Oobernaoi6n t'ra'bajadorea Booialea. 

En el aflo cJe 1976, •• oread.a la Direccidn de Grupos Jllrginadoa 

inoorpo11lndoae tT&bajadoreo eoclalea a loa prosramaa eatableoi4oa 

en 4ioha Dlreooión. 

Periodo preai4eno1al 4e Jos' Lópe• Portillo (1976-1982). 

En el ai'lo de 1977, el Departamento .Tur!4ioo del IUA1', cubre e&:f!, 

rae nula amplias 4e proteooión a1 menor y a la fam1l.1a, oon el apo70 

de 'l'nba~o Social. En eae mismo afto el Departamento del Distrito '!'!, 

dera'l eatableoe la Direcoi6n de Pro-t.eoción Social y Servicio Volun

tario, quien coordina a loa Al.bergtles tnf'antilea y Centroa de Aaia

-tanoia en la r:ona metropolitana de la Ciudad de J,l•xioo, donde obvi.!, 

mente ae requieren de loa eervlcioa profesionales de loa trabajado

re• aociatea. En eate miemo ano se tualonan lNPI e IItAN en un a61o 

organiemo denominado Sistema ~aoional para el neaarrollo Integral 

de la famil le ( S 1!1ADIP) • 

En el afta de 1.978, desaparece la. Dirección de Q1"Upoa r.-rginadoo, 

para dar paeo a la Direooi6n Genera']. de Educación para Adul.toa, in

oorpor'ndoae trabajadores aooialea a loa programas de alfabetización. 

En el aft.o de 1.981., se orea el. Instituto "8oional para la Educa

ción de l.oa Adultos, en donde participan trabRjtHloree sociH.lea. 
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Periodo presidencial. 4e 1.!iguel de l.a Madrid Hurtado (1982-1988). 

En 198?., el Sistema Nacional para el Deaarrol.lo Integral de la 

l'amil.ia creado en 1977, como organismo pdbl.ico deacentraliM4o, ae 

inte~ al 3eotor Salud y, oontinuan prestando aua servicios 1o• -

trabn~adorea sociales. En eee mismo ano ee orea l.a Baouel.a para 

Menores Jnb:aotorea con proble•• de aprendi•;I• 1 habiendo la par

tio1paoi6n de '!'rebajo Social. 

En eee mismo afio, •• orea la Seoret:arla de P9aoa, abriln4oae un 

eapaoio lllla para loa proreaionales en '!Tabajo Social • 

En el afio de 1983, la Secretaria de Salubridad 7 A81atenaJ.a 1 

cambia de 4enoainaoi6n por el de Secre'tarfa de Balud, en 1a que 

continua part.ioi.pando el gremio de lf'J'abajo Social.. 

P9rio4o pnatdenoial de Carl.oa Sal.inaa 4e Oortar1 (1988-1994). 

JD. actual Gobierno de H:itioo, propone tree aouardoe .. otonal.e•t 

1• Amp11aoi6n de l• Vida D911oc~tica1 la Recuperaoidn Eoon6mica 1 

1a Eai'.abilidad; y 1a Increuntaci6n 4• la Produco16n para .. 11o:rar 

el »1•ne•tar de loe •zicanoa. Por 1o tant;o la a4min!etraoi6n pbe,t 

na.mental ejeou~ un Prograaa l'lacional 4• So114ar14a4 que contem

pla nuevoe Planea Prod.uc+.1vo11 ¡era el bieneat.ar aooial, en lo• que 

•• inolQJ'en aoclonea 4• a11.9ent;aoi6n, v1vien4a popular, apertura 7 

me3oramient.o 4e eepeoioa e4ucat;1voe, 7 de aalUd entre otraa. 

t. ~ina11dad del Preaidente de 1.f11zico ea eleTBr e1 bieneatar de 

1o• mezicanoa, y ea en eate rens16n donde 1oa trabajadores •ooialea 

tienen la oportu.nidad de demoa1:rar una vea mta, que eai:an pre¡arftdoa 

para participar an 1oa prop6ai+.oa que tiene el Gobierno tra .. 4oa en 

cuanto a ·mejorar las condiciones de vida da 1 pueblo .. zioano. 

Dentro del ?lnn T~aciona.l de Deaarroll.o 1988-1994, ae encuentro 

contemplado lo antes ~encionado, tomandoae como b~se laa neoesi~ 

deo de los mexicanos. 
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J .1.2 La carrera 

A pnrtir del afto de 1920 hubo la necesidad de desarrollar en 

•.!éxico una amplia labor de 'T'rabn,fo Social• y fue por ello que en 

diveraaa instituciones prepararon a travt!s de aursos breves n 

Proreeoraa ~ormalietae y Enfermeras principalmente, quienes de 

manera caai improvtaada de8empef'laron este tipo de trabajo con 

entusiasmo. Ea por ello que en loa anos poateriorea, ae realizan 

inJoiat!vaa para la oreaot6n de 1a Carrera de 'l'robajo Social, 
aunque c!e manera muy tncipien+.e. PercibJ.lndoae aal una cotnciden

cta da lpooa entre eat.aa iniciativaa 7 la p:reaoidn de la primera 

Eaouela de 'rre.bajo Social en Amlrtoa Latina, de Alejandro del 

R.S:o, creada •~ Santiago de Chile en 1925. Eatae tnicistivaa en 

r.:t!xico, ae concretizaron con la orgnnizacl6n en 1926 de la Escue

la de '!'raba,1adorea Sociales y ErlBeflanu. Dom4at1ca, perteneciente 

a la Secre~arJa de BducecJ6n ~blica, en la que ae impartJan 

curnoa de cepacitaci6n de Trabajo Social. Dicha Eecuela qued6 

rormalmente reconoclda en el afio de 1933, siendo la Directora de 

la misma la Pro:feeora Julia Nava de Ruiednohev, peraonaa de hCo

nocida experie.,cie en actividades de Asistencia Social. La 1"ina

lidad de eeta Escuela era preparar trabajadoras eoo!alee y prore

eora• de Econom!a Domletica. En cuanto e lee trabajadora.e eociales 

•e lee capacitaba para que t~cnicamente ejecutaran inveet1geoJ6~, 

organlt'.Bci6n y orientaci6n a trav&e de eu labor profeaional. 

En cuanto a loe requisitoe peru inereear a la mencionada eeoue

la, eran loe eJguientee; Preoentar dos cert1r1oadoe: uno de estu

dio• de Eaouela Secundaria 7 ot:ro de Salud; en cuant.o a Edad de -

16 a 4 O af'toe; y una Carta de Ibenn. Conducta. 

Rererente a la obtenci.6n del Titulo Prot'ee.ional, era oblieatorio 

presentar una teeie y examen pro:feeional. 
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En 1o que corresponde a lao materias de 1a Carrera de Trabaja

dorti Socin1 y Proteeorn de Econom!a Doméstica, ernn 1ae alguien -

test 

Primer AH.o Pro'f'eaional. 

Lengua Oaate11ana ler. Curso 
Aritm•<tica 
Anatomia P1Blca e Higiene 
Boononiia Domatioa lar. C'Ureo 
Botánica 7 Zoologta 
Dibu~o 
Costura • mano 
Costura en tdquina 
Coeina y Repo•teria 
Cultura P!aicn y Deportes 

Segundo Arlo Profesional. 

Lengua Caa'tel.1ana 2o. curso 
Geome'tr!a 
Doaumentac i6n 
Economf.e. Do•atica 20. curso 
Batadistioa 
P!elca y Qllimica 
c1v1amo y lD.ementoa de Derecho 
Bntermerla l.er. CU.reo 
Corte y Co~eoci6n 
Remiendo y Compostura de ropa. 
C'Ultura P!aica y Deportes 

"'ercer Afio Profesional 

Lengua Castellana 3er. Ourso 
Geogra:ftn 
Coneervaci6n de Productos Al.1.menticios 
Quimica Bromatol6gica 
Psicolog!a General 
Sociolog!a 
Diet6tioa 20. Curso 
EnferIMria 2o. C'urao 
Práctica Relacionada a 1a Pro:tesi6n 1er. Curso 
Bordados y '1'e~ido8 
Dordadoe en ~ldquina 
Cultura F!eica y Deportes 



Cuarto Aiio Profesional. 

Contabil.idad 
Dibujo ConatnactlTo 
Exprea16n ora1 y 3sor11:a 
Higiene de 1aa ooleo1:ividadee 
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Prttotlca Re1acionada a l.~ prot'ea16n 20. cureo 7 ~cnioa de 1a Boo
nomia DoMstlce 
PDlcologla Social. 
T&cnicaa 7 ~otloaa de Inw•t.lgaolonea Soclal.e• 
P.ie'torla 
~cnlon de C..1-tu~ Pialca 
CU11:ura Plalca y Depor+•a. 

La primera geT\eraci6n de egresadd 4• 1• -noionsda Dcuel.• f\.leron 

oon'\Te"ted- en el. aflo de 193'1, por 1a S.ore-tarla de Sal.ubridad 7 Alli!, 

'tenola. bidente•nte l.a• •Bftaadaa de !'rabajo Social. tenlan una f'or

i-.o16n de oadoWr prof'esional., aunque presentaban e•J.41nte11 raagoa 

de Una oonoepel6n Aara-tllldica y PU"a-;turldloa. 

Otra lnlcJ.atl'fa importante en 'dJlatno• de de~ol.l.o de l.a prof'e -

al&tt, ae ret'hre, a aquel.l.a en que •• crietal.ia l.a oreao15n de l.a '.!!. 
cu.e1a de 'rra'bA~o !ocial. :ierteneclente a l.a TTnlwn14a4 llacional A.ut&

nollft de n•x1co. Loa antocedentea 41.nctoa de 1a aarnra 4e lf'rabajo SJ!. 

cta1 en 1a tmA!l, corresponden nl. af'lo de 1937, en que •lenllo 1• dooto

ra f/ati1de RodrlBUez Cabo, Jefe d•l. Departareento de Prewnci6n SOOial., 

•J.ntl6 1.e neceal4ad. de que en Globo Departa .. nto, a1 penoft&l. emplrlco 

en 'l'ra.ba:'o 3ooia.1 se 1.e dieran curaos de oapaoitaci6n en Trabajo So

cia1, ya que el.1.oa eran 1oa que real.izabnn l.o• eatudlo• •001.&l.ea de -

1oa niftos ln1'raotores del. 'l'ribUnal. fll!!nt menores y por l.o tanto del>e

rian de tener l.as tl!cnicae necesarias PRra rea11zar un trabajo •~eotJ;. 

vo al. re9P0cto. J'U.e as! como en el. al'lo de 1937 ee organ1c6 un cu.rao 
esl)ecinl. pr.ra e_mpl.eadoo y funcionerioe de l.oe tribunal.ea para menores, 
con el. obje~o de "hacer que el me~or de edAd vuel.va al. seno fam11iar 

y de l.n aocJ.edad, en condiciones fnvorebl.ee po.ra el. futuro". Al. tira! 
no r!e e:?to curao oo co11cl.uy6, entre otro.a cosas, que para •jorar l.oa 
eervicio3 pro?orcionndos ~or eeno Inotit:uciones era necesario con-ta%' 

con pereonc.1 C!~le dentro de l.oe equipos· de trabajo de l.os Mdicoa 7 •b,!!. 
gn.doo, l.os auxiliaran con er1cacia en tareas aeno~l.l.aa, como la• de 
proyectar y extender e1 tratamiento a 1os hogares de l.oa J.nd1Yiduoa a 
1nn ~uo nter.~!nn. 

,; 
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Loa aenorea profeaore• de 1oa curaos de 1937 a 1939, :tueron: 1oa 

m6d1coa Roberto Sol!a Quiroga, Radl González Enrlquez, Rafael San
tamarina, Lic. l'ernando Ortega y la l!!leflora Eeperanza Balmaoe4a 4• 

Joaef'4. 

Loe oureoa que ae impartieron en eaoa aftoa i'ueron loa ai6Uientaa: 

R6gimen Jur!dico de P:'enorea, "!'6cnica del Trabajo Social, Paioologla 

de la Jnf'ancia y la Adolescencia, Pnidologla, Organizaoidn.de ~r~bu

nalea para Menores, Etiologla de la Dalincuencia Irrl"antil y Juvenil, 

Peicopatolog!a, Propec!6ut.lca cri.minoldgica y r.,.todo de Readap'tac.1.dn 

de 1/enoree. 

Aal surge en nuestro paJe aa"ta pr~eeidn, a niTel t6onico, por 

inicietiTa de un gnapo de abogados 7 .. diooai circunstancia que ea 

observa en la aolici't.ud del 20 de septiembre de 1938, que preaenta

ron loe m4diooe Rafael Santamartna, Radl OonE41em B:arJ:quei:, Pran

c!sco Wdftes CháTee, Roberto Sol!• QQ!roga, y e1 1ioenciado H•otor 

Sol!• Quiroga, quienee ptU!llieron a la oonelderaci6n 4•1 direo'tor de 
la l'acultad de Derecho y Ciencias 3ooia1es el 'Plan de Betudioa para 

la creaci6n de 1a carrera de "l'rabe.jadore. social. 

El Plan :rue aceptado el 12 de marzo de 1940, 7 el 2 de abr11 4• 

eee mismo ano, eiendo director de eea Pacult.ad el licenciado a.miel 

Gual Vidal, ee eetableci6 esta carrera para la ~OZ'!lll.Di5n de trabe.j!. 
dores sociales, de cont'ormidad con loe articulo& 4o. 7 5o. Conati't!!, 

cionnles y con lae Leyes Reglamentarias de la UNAM. Se oonsider6 C.2, 

mo requisito de ingreso el Certificado de Eneeffnnza Secundaria; con, 

'tnndo en sus inicice con un Plan de Est11dioe dividido en J afloa, al 

t•rmino del cua1 ee obtenia el grado acad•mico de Trabajador Social 

(nivel t~cnico), a trav•e de lo. presen<t:aci6n de una teaie y por 

consecuencia el. examen profesional. A partir de ••• entonce• •• in!. 
ciaron lna clases en la mencionada escuela en el turno vespertino 

hasta el nfto de 1972. 
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E1 prime~ Plan de Eotudios elaborado en ol ano de 1940, para 

ln carrera.de Trabajo Social, en cuanto a au contenido era SUtn.!, 

:nente ele:nen't"nl y ostnbt! encaminado n pi.•opara.r técnicos auxili~ 

res. 
El curricu1um estuvo constituido de 1n SiGUiente maneras 

PRI~.!ER P!,AN DE ESTUDI06 l 9 4 Q 

PRIJ.IER AHO. 

Soc iolog!a Uex1ca.na 

Econom!a Socin1 

roci:inco de Dcrech::i Positivo 

Teor!a del Traba.jo Socie1 

Nociones de Pnicologia. 

SEGUNDO A11 O. 

Criini':'lologia 

Paidoloa!a 

Hir:ie'1e 

Enf'cr:ner!R en Gcnora1 

Técnica y Práctica del Traba.jo Social 

Deporte y Juegos In~anti1ea. 

TERCER AJiO. 

OrganiZaci6n Administrativa 

Eotad!stica 

Ps.!.c~lne!a :ia-t .:l6c!ca 

PUericultttrE. 

Dietdtica y Ali:nentuci6n 

'l'dcnica. y Prác.ticfi del 'l'rnbaja Social. 
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Para la impartioi6n de lall materiae del Plan de Eetudioe se de-

signó para el primer affo como profesores a loa senores: Dr. Rafael 

Sentama.rina, Dr. Prancieco ?Mflez Chavem, Lic. Fdctor Selle Quiroga, 

Dr. Radl. Gonzdlez Henríquez, Lic. Pernando ortega, sel como le 

seflora Eeperanza Balmaceda de Joeef'• y loa sen.oree .Toe~ Angel Ce

niceros y Alfonso Quir6z Cuar6n. 

Posteriormente se f'ue ampliando la ple.ntilln de pro:teaoree con 

el. eigaiente pereonal.: Lic. Leopoldo Beeza Aceve11, Lic. Radl Ca

rrnncd. "'rU:lillo, Lic. ,Tos• Castro Estrada, Lic. Camelio Dorantee 

v., Dr •• Tos• Lulo G. Arce, Dr. Alfredo Saavedra, Dr. Jos• G6mez 

Robleda, Dr. Francisco L6pez Pereira, Lic.· Rubio Silioeo y !>r. 

Rn'fael Segura Milld.n. 

Como consecuencia de au origen el Plan aprobado tenia una orien

tación 'Para-mtfdlca y Para-.1ur1dica, ya que eete pallo inicial fue 

dado por personas no relacionadas directamente con la proteei6n, 1o 

que obviamente trnjo como reaultante que la ~ormaci6n do loe traba

~adoree eociB1ee :tuera básicamente de auxiliaree profeeionalen 

principalmente de abogados y m~dicoe. De eete modo 1nic16 el traba

jador social eue 1Uncionee, en el_cam~o proteaionn1. 

La creaci6n de las doe eecuelae antee eeftaladae, a.mbae 1id.blicae, 

•e Din duda un marco eignitioativo en ln hietori& del 'l'rabajo Social 

en M6xico, no a6lo por ser lae primeras, sino porque incluso, deea

rroll&n una influencia en la oreaci6n poe+erlor de lae dem4a, inde

pendientemente de que por trataree de eecuelna oficialee, e11 de don

de emana le ori~ntaci6n t•enico-pedag6gica de los programan de mu
ohan md.e. 

Se pUede eeftolar que una vez creada la carrera de Trabajo Social, 

el ndmero de alumnos eran nexo ~emenino deede eue inicios, conside

rilndo•e por ello el 'rraba;to Social como una profesión para mujeree: 

primeramente por la ideo. de que ayudar a lol!I demda, hacer la cari

dad o preetar aeletencln ea un atribu+o del sexo ~emenino, despti~o 

porque el ,.rabajo Social. empieza con 9ersonao volunt.nria:i ~ue ocupan 

•u tiempo libre, del cuel loe hombres no disponen; y adn por conui-
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derar que lae tareas complementarias a otras profesiones, 1aa 
arujerel!I lae ejecutan mejor, sobre todo le.a que requieren trato 

con loa enf'era:oe y niftoe. Lo cual denota desde eae entonces, que 

la vida 7 desarrollo.del '1'nlbajo Social e• eminentemente sooJ.al, 

y por ello estaba considerada la carrera como prof'ee16n e.xoluaiT&

mente femenina, ya que la población masculina no e%1etta, Bino ~e 

haet• loe aftoe 50 que ingresa el elemento ma•oulino a our~ la 

carrera, 7 ea a partir de eae momento que ee empieza a incrementar 

la poblao16n del eexo masculino beata la ~echa. Eeto ee ezplioa .. _ 

jor a ra!g de que la proreei6n de lf'rabajo Social ha ido auperando 

eue fines con respecto a l.o antes ancionado, al grado de que ha;ya 

una aceptable pa.rtio1pac16n del elemento .. aculino dentro de la• -

escuelas de 'l'rabajo Social y por oonsecuenoia en la• inllti'tucionee 
donde participan profesionalmente. 

Posteriormente en el afto de 1954, se elabora un nuevo Plan de 

Batudioa que no ofrece modificaci6nes auatanciale& a 1• 9reparaci6n 

del ~rabajo Social, si bien ana1izando loa titulo& de las ma~eriao 
parece un poco menos elemental que el anterior. 

Este Plan de Estudios ee mantiene vigente hasta el ailo de 1967 7 

comprend!a lae siguie.ntee materias. 

SEGUNDO PLAN DE ES'l'UDIOS 1954 

PRimlR Allo. 

Eoonom!a Social 

Elementos de Biolog!a, Antropolog!a y Fiaiologia 

tfociones aeneralee del Derecho Civil 

Paidologia 
Paicolog!a. 

Sociologia 
'!'eorta Asiu<t·enoia.l del 'T'raba~o Social 



SEGUNDO AllO. 

Nociones de Derecho Penal 

Qrgnnlzaci6n Administrativa 

Primeras Auxi1ios rltdicoa 

Psicalagia Pe.t.o16gica 

Sociologla Descriptivo 

ericul+.ura) 

T'cnica Prdctica del Trabajo Social 

ocupaciones Recreativae (LUd terapia) 

'rEHCER Aflo. 

Criminologla 

!lltriologla y Dietologla 

i>r'cticae del ~rabajo Socia1 

Principio• Genera1e• de Ea i•tica 7 
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Eatadlatica Social j 
Principioa Generales de Rig ne (V.ental 7 Rural) 

Bl 'ttrabe.;10, eu Legislac16n Problemas 

Se describen alguno• aapect.oa de la Bit.u ci6n actual de la cnrre

ra en cuanto a l.oo aetudioe de Trabajo Soci l de nive1 t•onico, como 

eon los datoe más recientes dieponiblee, ac rea del m1mero de profe-

eioniatae en ll'raba~o Social, regietradoe en el Ar•• de Ciencias So

oialea y Adminietrativae d• la Direcci6n Ge re:1 de Profeeionee 

(1970-1.986), 7 de l.a Direoci6n General de l Adminiatraoi6n de la 

U.!f.A.11., Dei-rtamento de E•+.a41et.ioa (1924 1972), ael como de l.a 

B•ouela ~aoioaal de Trabajo Social de la Ur.• seoci6n de ~eaie 

...._nea Prof••ionalee. 

Por lo que nepeot.a a loa traba;tadorea s cialee t•cnicol!I que han 

rea:i•trado l!IU titulo, •• cuenta con loa dat a 4• la Direcc i6n Gene-

ra1 4• Profeaionea a n~9'8l nacional: 

TI:'!!~ 
¡. ... • ,J 

Dí LA 
'!~ r.r.1E 
¡;jii)~¡j ltCA 
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o 7 
o 4 
o 5 
o 3 
o l1 
o 20 
o 3 
o 4 
1 5 
1 2 
o 10 
o 7 
l 21 
1 19 
o 23 
1 25 
1 27 
2 45 
4 43 • 17 
o 6 

14 321 
?Tlt:'"l .. e: !Jirocc16n C:!ne:-~l de lr, nd .. :iniotr:ici.~n de ln u.~t.A.1.1., .lepartn.::tento 
de e.z-tod1u1·ict>. :ferie: !n1Jc:-!1ci6n r;o'ler••l 1 :irl;oier in,rreoo, reingreao, ege
endoe, +!t-iloc ,,torcn;i:;.:- ;.· ~1+'.ll<lC oxpedid•>ll de ln :1 .·~.:..;.: .. (1924-1972). 



'f'itulon otorgados a nivel t6cnlco dentro de la TJnlveraldnd Pl'a

cional AutGnomn. de J.'6xico~ 442 en to•al, hasta el ano de 1986. 

Alfo 

1973 

1974 

1975 

197• 

1977 

197e 

1979 

191'0 

1981 

19e2 

1983 

1984 

19S5 

191:16 

'°""""" 

CUA..DRO 3 
tm'IVBRSIDAD 1'ACI01'AL AU'l'OftOllA DB ~ICO 

ESCUELA "fACI01'AL DE TB.4.B.UO SOCl.\lo 
t'RABAJADon SOCLU. ('UCft'ICO) 

1973 - 1986 TOTAL LOCAL 

'l'l!lfLOS OTORGADOS 
5011.l HO.lilBIU::l "°'"""" 

1 o 1 

3 o 3 

10 o 10 

36 1 35 

23 1 22 

12 o 12 

7 o 7 

• o • 
3 o 3 
l o 1 

2 o 2 

2 1 l 

1 o 1 

1 o 1 

107 3 104 

Puentat Bacuela ~aclortal da •rebajo Social. ~menes pro~ealonAlee 
de 'l'rabA1o 9oc1~1 ~lvel 'l'&cnlco 19'TJ-1ae6, Secc1Gn de ~ea1• 
7 ex4menea pro~ealonn1ea, Libro 1 y 11, U1'A:! 1 Ufxlco, D.P. 
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En lo que reapeota a •ete nivel, •n cuanto a su pdotioa y au 

carrera· cabtt d•cir que aurge a partir de loa afios •esenta 7 •• -

por •llo que se hace la dee~ripoidn a partir de ese momento ha•ta 

el prel!lente. 

Bn Trabajo Social. h.91' una 4i:ferenoiaci6n balada en los ninle• 4• 

eectolarida4 preTia requer14oa. Di, ez:laten el nivel Ucnico 7 el 4e 

licenciatura. 
Por las caractertaticaa de su campo pro~eaional, el 'rrabajo Soc:illl. 

11e 4iotiD«'l• en loe do• niveles, 1'• que a nivel licenciatura requiere 

de un periodo de preparaci6n mAe largo en oomparacidn al nivel t•om

co. :Rete o~ter hace que el campo pro:toaioml. 4• la pr-Act1-. de ~ 

bajo Social sea au.amente amplio, oomtituido por el gran e11¡90ie en
tte el nivel tfionico 7 el de lioenoiatura. 

3.2.1 r.a ~ctiea 

A partir 4•1 movimiento de Reooneeptualiu.oi6n, el oual .. ner6 un 

oue•tionamiento hacia la pro~••i6a por ¡arte del grellie de lfrabajo B.!, 

oial. provoc6 que dicho• pro~'8ionale11 ee avocaran a la bd9e1ue4a de 

me.,.. e•tructura11 te6rico metodo16gicaa1 en •1 cuo eepooi:tioo 4• 

•sico, luego de que la prof••i6n de !'ra'ba;fo Social a1oan•& •1 ~· 

4• licencia'tun. en el afio de 1968 1 11e obeerY6 de inaodiato qu• lo• 

traba;fadore11 eocialee "Van adquiriendo una clara ooncienoia 4e l.a ne

ceei4ad de la bd.9e1ueda de ••TH •lllleq,ae• ea .. ejercicio pro:t'e11ienal., 

dedicando un m&1'0r ee'f'tler•o para que las mutvaa 8'•mtr&aienea de Jll"•
:teaionalea 111ean ae;forel!I 7 eeten md.111 e6lidamente preparadu para n•poa 
4er a 1ae ezi.Bllnciae 7 prnbl•-a eocial.•a que 11e generan dentre 4• 1a 

eocie4ad •x:ioam., la oual cada 4la se to~ ~a oo•pl.•j• 7 aienlo par 

el1o necesaria la part1oi¡:aoi6n de Trabajo Sooial. para ooattj,•12" a 

una 11ociedad lllle jueta. 

To4o ello, ooaeion6 obYiam11nte que en loe C1D1troa de e•tu4io 4eal.e 

ae impartia 1a carrera de ~bajo Social caabiaran BU.a planee 4• ... _ 

dio y como conaecuenoia sus programas, tratando de aju•tarl.•• a •

maeva viei6n • .&si tambifn ae empie .. a de:finir el ob;jete 4e ,,_._~. 



84 
Social en el aenti4o de que el hombre aatiaface aua neoeaidedea ele-

mentalea, desarrollando au capacidad de organizaoi6n por 11edlo de la 

pe.rt1oipaoi6n y aa1 enfrentar au problemd:tioa para llegar al logro -
de au bienestar •ociel, ainrult4neo a esto ae oonoeptda el ~raba.jo 

Socia~ como profeei6n del &rea de lea ciencias aocialea que a travaa 
de prooedimientoa cient!fiooa pro111t1eTa la orgnnizaoi6n.y partloipaoi6n 

conaciente de la poblaoi6n para deaRrrollar aoti•14a4ea tendientes a 

lograr el bienestar social. 

Por lo antes mencionado, lae perapeotiTaa del desarrollo profe•io

nal del licenciado en Trabajo Social comie~11&n au quehacer profea~onal 

intimamente vinculadoa con lR realidad aocial en que •• deaarrolla au 

aooi6n, de aht la neoeaid•d de mantener una estrecha relacidn con BU 
objeto de estudio, e• decir, con el hombre en au contexto por la ••

ti•~aooión de au• necaaidadae aootal••· 

Es por todo ello, que •e considera al licenciado en Trabajo Social 
como el prn~eeional nue dentro de la sociedad cumple de hecho con una 

:tunc16n soclnl, ya qua en su ejercicio aborda problema• a nivel inter
dieciplinRrlo, lo cual le permite en~re otros ~actores llevar a etaoto 

ª"'11•1• 1 para conocer, detectar, diagn6oticar, proponer, planear, 
instrumentar y coordinar acciones, aei como plantear alternat.1vns de 

•olución de ait:uacionea que impiden aatl•~acer las necesidades de 

bienestar de la• clases sociales principalmente desprotegidas de nue!, 
tra población. 

De esta manera el licenciado en 'l'rabajo Social va adquiriendo su
peraoión proteslonal, al abordar problema.a complejoo que le van perm.!, 

tiendo adquirir madurem pro~esional y eólido~ conocimientos aceren do 

un •rabajo Social con proyección, consolidándose es! el preetigio de 

la pro~esióa,ya que dicho proteaional va incursionando de manera !!U1a to.t, 
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mal en !Unciones, tales como: 1a investigación social, la planeaci6n 

y adminietraci6n de prograaaa sociales as! como la formac16n 7 orga

~iz•ci6n de grupos de trabajo entre otros, encaminado eato preoiaa-

mente hacia la bdaqueda del bienestar social de l.os sectores ~ori't!!, 

rioD de 1a pob1no'16n. 

De tal. :t'orma que la prof'eei6n as! es como va ampliando hasta la 1'.!, 

cha loa esPAcios a cubrir dentro de la soci~dad, desarrollando eu •1•!: 
oioio pro:resional, en contacto t!irecto con las mayoriae, en los di1'e

rentes campos de acci6n donde se desenvuelve pro1'eeiona1mente el '!'a'a

ba;fador 8001.al oomo son1 el penitenciario, el eaoolar, el de ••lua, 
el lilbonl, el de promoción eocial urbana y rural., entre otroa. Kn 

terminas generm.l•a estos son algunos de los princi:r-l.ee c .. pos de lf'ra

ba;f o en los que participa prof'eaional.mente el lioenoia4o en ~bajo SA 

oial. 

En ei, la importnncia del 'l'raltajo Social en ~xioo baata el presen
te, se justifica prinoi.palmente por lo anteriol'11l9nte dic~o, lo oua1 d.!, 

termina el. objeto de la prof'es16n, def'inido por lae eituacionee probl~ 

ma, y11. que la f'Unci6n del licenciado en 'h'abajo Social es como ya a• 

mencion6, el logro de un orden eoci•l jueto, moldeado por laa neceei
dades reales de lae gnmdee mayorias que ViV8n el actual. 111011.eMo hia

t6rico, lo cual con1leva al bien col!dn a travfe del deearro11.o de loe 

seres humanos y aal enfrentar los grandes problemao naciona1ea pr9ft-

1eacientee dentro del pa!o. 

Bn e!nteeio, se pUede definir al trabajador social como el pro~•

aional capacitado e identificado con las necesidadea del p.teblo, y 

que tiene como prop6sito f'Undam.ental la orientaci6n de la poblac16n 

parA que se organice, eduque e intervenga en la toma de deoiaionaa 

con el objeto de que se logren cambice poeibleo 7 ascendentes dentro 

de la a oc-iedad, que es precieamente en eeto dltimo hacia donde llebe 

dirigirse eu acc16n, para llegar a obtener mejores condioionee de Ti.

da las grandes meyor!ae. 

La solución a loe problemas eoci•lee que pre-valeoen a n1""'1 nacio

nal no es tarea f'•e11 ya qtJe se requiere para e1lo d• toda una a4•eaa 
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da pl.aneaoi6n, tanto en el. orden eoon6mioo como en el. pol.f:tioo y 

el. eocial. por parte del. Gobierno, para ae! elevar el. nivel. de vi

rJa de la pobl.aoi6n especial.mente l.a marginada, l.ogrindoee as1 un 

mayor bienestar, que garantice la justicia eoo1a1 para l.oa miemos. 
Al. respeo-to, f'alta mucho por hacer en ll4xico, y adei:de ea tarea de 

muchoa aaoe, &81 como de una pol.!tica nacional. encaminada a aoluoio 

nar l.oe diT•raoe y oompl.ejos probl.emas sociales, que requieren de 
la part1oipaoi6n conjunta de todos. 

La contribuci6n da 'l'rabajo Social. dentro de 1• eociedad resul.ta 

de al.tn estima y ee determinante en el al.canee de objetivo• de bie-· 

neetar social. a loe que ee aspira en el. mllndo oontempor4neo. Deben 
ser pues, l.oa trabajadores socia1ea quienea mediante una ampl.ia y 

adeoundR preparaci6n prof'eaiona1 cada d!a se co~prometan m'a en 1a 

atención y so1uoi6n a 1a problemitica eocia1, contribuyendo as! pr.2. 

f'eeiona1mente en e1 bienestar de 1a s ooiedad, como una resp.teota a 

una necesidad, ya que la misión de 109 trabajadore9 sociales no debe 
ser ni es reducida, porque estan preparados para desarrollar una am

plia e importante labor prof'eoional, buscando Siempre y en todo mome.n 

to, mejorar 1as condiciones socialeo de la ciase desprotegida, en una 
taraa conjunta. 

Bl. ea:ruer~o no queda adn totalmente logrado, sino queda planteado 

como un deaaf'!ó de f'Uturo inmediato para lo. pro:feei6n, ya que en la 
actualidad el Trabajo Social clama por opciones de car4cter integral, 

que constituya un aporte a la satisf'acci6n de carencias sentidas por 

loa eactorea marginados, a trav's de una Pr4ctica cado dia mds compr.2, 

1Utida, ya que los p1aneo y programas de estudio no responden habi tua!. 

mente a laa ~ecesidades paico-sociales, econ6micns y culturaleo de ~ 

a.qu•ltoa, debido a la carencia de una bue~a planeaci6n y organización 

en la prof'eai6n y carrero. de 'l"rabnjo Social. 

De tal manera que lo que ee espora de todo esto e3 que loa trnbnj~ 

lar.• socia1ae sean congruentes con lua f'uncioneo que roaliean y para 
••to, tandNn que estar en una bdsqueda conotnnte pnra ditJeilar '1Uevoo 

•od.elolt de ejercicio prof'eoional Y as! llevnr :'.lU!l oerv!cloa a lns eran, 
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ctee JUB7or!ae y continunr reconstruyendo la vida pro:feaional eo~ 

baaee dif'erentes y bien :rundamentaclaa de acuerdo a la realidad PZ'!. 

valeciente dentro ele la aooiedacl mexicana. Debiendo hacerse eat-o en 

toe limites de tolerancia del actual eiate.ma, con •ira• a proponer 

cambio• que, contribuyen a propiciar aquello• a.anees que son :facti

bles. Eetaa nueTaa :roriaaa de 1• carrera y prof'eeidn de '!'re.bajo Social. 

eon de hecho, eetu:erzoe por ir cobrando aaf •u wrdadera 7 OOTHota 

dimenaidn. 

Dicho planteamiento permttird guiar la• propoaioionea de re:fO'l'!I& 

que ae hagan en el capitulo VI, ya que tanto loa aocleloe 4el ejeroi

oio prof'eeional oo~o loe lineamiento• de re:forme. curricular que ae -

propongan, tenderdn en oquelloe puntos en qae ••• posible a ll•Yar 

loe aervicioe de Trabajo Social a laa neoeatdadea 1'111.nioaa de bi•ne!. 

tar social de la poblacidn ... rsinada d• Pflxioo. 

Sa oonaidera que adn hay auchoe problelllAB pendi•nt•• para alcan

zar una comprenaidn cabal del bieneatar social con eato en1'oque, 7a 

oue el grado en aue se atienden 1aa necesidades de bieneatar e• toda. 

vJa muy inaatia:tectorio. 

Eat-.a somera reYieidn de 1a pro:teaidn a n!Yel lioet'tCiatura hace 

nr que, den+ro de lea polJt:Jcaa vigentee, ezieten eapaoio• importan_ 

tea en loe que ea posible impulaar e incrementar la pertioipaoidn 

del licenciado en ~raba.jo Social, por laa eno?'98a ponibilidadea 4e -

acoi6n y el campo t.an amplio de dicho.e pro:teeionalee dentro de la 

aooieded para el logro del bleneatar de loa grandes mayor1aa que ºº.!! 
forman nuestra sociedad mexicana. 

J .2 .2 La carrera 

Dende 1960, ae tenJa la necesidad de cambiar el Plan de .Baitudioa 

elevando el nivel bdaioo al de licenciatura, ya qua deade au J.nioia

Oi6n a6lo ae le hobJan incorporado ligeraa modi:t'icacionea, que reeu¡ 
taban inau:ticient.ee ante laa nueva.a demandas en el eJeroicio pro:ta

aional. 
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La reoha de 1968, ea un marco a partir del cua1 la proteai6n va 

adquiriendo nuevas caracterleticae y un nuevo impulso, en cuanto a 

una re~orma integral de loe estudios, modificándose en primer lugar 

el nivel profesional. 
Betas 7 otras ooneideraoionee en relaoi6n con la preparaci6n que 

debe tener el trabajador eocial pera poder deeempeftar oon eficacia 

l!!IU :tunci6n proi'eeionel, motivnron que ae pensara en elevar la ºªr?'!. 
ra al nivel de licenciatura, suprimiendo con ello el nivel t4onico 

en el it.mbito univereitario. 

De acuerdo con esta necesidad el. Conee;to '1'4onico de la Paoultad 

de Derecho de la UJIAM aprob6, el • de abrl.1 de 1968, el Proyeo1:o 

correepondien+.e de modificacidn del Plan de Betudio•. 

El 28 de marzo de 1969 este Plan f'U:e sometido a la oonsideraoidn 

del C'on11e ~o Uninreitario, que 10 aprob6 7 pt1.110 en Tigor. 

El cambio del Plan de Eetudio11 determinó que J.a carrera de tra~ 

jador social en la Uft'At!, al.caneara el niv•l. l.icenoiRtura, aumentando 

la duraoicSn de los eetudioa a 4 afioe y medio, 4eepul• del baohill•~ 

to. 
Ante la oreac16n de la licenciatura en ~rebajo Social, ae oonaid!, 

ra neoe•ario eatableoer una pol!tioa que permita. la tranBici6n del 

nivel aoadlmico t•cnloo a eate nueTo nivel., por lo oua1 ae plantea un 

nue•o Plan 4• Eetudioe que :taoilita a loa egreB&doa de 1a t•onica OU.!: 

aar la licenciatura, ;ya que en el. Plan ee incluyen materiae de 1a p~ 

p1ratori&, ae1 como laa neoeeariae para cubrir el. nivel lioencia:t:ura. 

La carrera empieea a :tuncionar con el aietema de eemeatree y un 

total de 268 orlditoe obligatorios 7 36 ·arfditoa optatiTaa. 

Piara preaentar ezamen pro:teeional era necesario acreditar la 

traducoi6n de cualquier lengua extranjera y hatter cubierto el Ser

vicio Social.. 

Quedando integrado el CUrriculum de la eigu.lente manera: 



PLAN DE ESTUDIOS 19Ge 

LlCENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

" CR!i:OITOS 

617 ·DOS 
742·008 
JQQ .. 008 

61z .. 006 

MATERIAS 

PR!J:IER SEMESTRE 

Hlstor-la y Fllosofl• .del Tr•
b•Jo social. 
Pslcologfa Social 
Soclologf• Apl Jcad9 
Introducción • Hótodos de li:t• 
vesttgacl6n Social. 
Pr•ctlcast Visitas • Institu
ciones ds Servicio Social. 

SEGUNDO SEHESif\E· 

778-DDB Toorf• del Trabajo Social de 
Casos 1 

611t•DOB Pslcologla Evolutiva . 
177•DOB Derecho F•mlllar 
733·1ff>8 ·Salud PQbl lcai 1 
619·D06 Pr•cttcas de Trabajo Social de 

. Caso• 1 

779•D08 

183·008 

179•008 
;t34•D08 
,10-006 

78o•D08 

012-008 
178-DOB 
JOl•D08 

621 .. 006 

TERCER SEHEURE 

Teorfa del Trabajo ·socl•l de 
Casos 11 
Desviaciones d.- l• Personal!~ 
dad 
Derecho Social 
Sillud Pública. 11 . 
Pr•ctlc.as de Tr•b•jo Social de 
Casos 11 

CUARTO SEÑESIRE 

Taorla del Trabajo Social de 
Casos 111 
Admtnlstracl6n y Trabajo Social 
Darecho Penal y Penitenciario 
ln•tltuclones para ta Seguridad 
y el Bienestar Social. 
Pr.flictlcas da Tr•b•jo so: tal de 
casos 111 

CREOITOS 

781•D08 

021•008 
302•008 

617-006 

M A T I! R 1.._,,A'"-"< __ _ 

QU lNIO SC:·?:;;S"tH; 

Teorla d.i1 Tral-i:ljn Sc::J~l 
de Grupos 1 
Antrapologta 1::..:1:.1::-011 
lnstttucton.es "'' AsJ,;.i;..::-. ::r.· 
y de l\ehab 111 ;:oc l~n s.;. : . 
Pr,ctlcas da Tr01b~Jo f:,~· • .: 
de Grupos 1 

8 Optativa 

792 .. ooe 
186-008 

618-006 

SEXTO SEMtS!ñ& 

Teorta de Tr•hajo Soch1! 
de Grupas 11 
Estadistica e Interpreta"" 
e 16n de: daitos 
F"r,ctlcas de Trabajo Sc..~:~1 
Grupos 11 · 

8 Optatlv• 

783•008 

6114•008 

628-006 

743•008 

7114-DOB 

619•006 

737•008 

736•011 

SEPTIHO !iEME~»í~ 

Teorte de Trah:-.Jo sr .. •!·~: 
an la Org. de la Co.'l'lur.id;11J: 
Retac1ones Humanas y p,; ... 
bt le.• 
Pr•ctle11ts de Trabñlo !: ... :: ... 1 
en la Drg. de la r.orn. 1 

OCJAVO SEMCSTRt 

St1P!rv1s16n en ·rrah:ij'=' ~: 
e la 1 
Teorta de Trabajo So.•1··! ·.: 
Da Org. &, la Com. l; ·. 
1Práet1cas di? Trabajo Se:·:·<. 
en la Org. c!e la Com. I ~ 
cmptattva. 

NQY_ENO SEMi.ST!U: 

!Sernlnarlo S/Pol .y Piar..;•· 
ccl6n Social 
!Seminario de T\::.ls 
:Optativa 
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MATERIAS OPTATIVAS DE LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIA~ 

CLAVE •CREO !TOS H A T E R ! A S 

972~G04 
9,0~-004 
Ci..J·F04 
565-008 
699·F04 
081 ·F04 

768-voe 
135-006 
137-DIZ 
138·012 
907-106 
17Z·Y08 
722•Y08 
4BO·E09 
·IZZ·E06 
167•E09 
192-008 
er-sos 

901 ·H06 
601 ·H06 
48Z·M06 
9DZ·G06 
740·Nl4 
19lt·D08 

l.• TRABAJO SOCIAL DE CASOS Y fAHILIA 

Teorra de la Personal ldad 
Pruebas de la Personal ldad 
Derecho Civil 11 
Teorra de La Neurosis 
Historia de la Idea del Hombre 

11.- TRABAJO SOCIAL EN LA ESCUELA y LA DOCENCIA 

Sociología de la EducacJ6n 
Teorfa Pedag6gJca 
Cona: tmlentos de la Adolescencia 
Organlz•cl6n del Trabajo Social en I• Escuela Primaria 
Organización Educativa 1 
Conocimiento de la Infancia 

111.- TRABAJO SOCIAL EN LA INDUSJRIA 

Soclologfa Industrial · 
Derecho de Seguridad Socl•I 
Derecho del Trabajo 1 
Derecho del Trabajo 11 
Seguridad e Higiene lndustrt•I 
Economla 1 
Semlnarto de Admlnlstracldn 
"-tem6tlcas f 
Desarrollo Económico J • 
Estructura económica Actual de K&xlco 
El tr•bajo Social en la lndustrl• 
Adrnlnlstracldn de Personal 

.•v ... TRABAJO soc IAL 1-ED feo y EN INST11i.ie"io'NES DE ASJ~':'E-.:c ¡e, ~==-:.; .:s · ... 

Medicina Humanística 
Pslcologla t-tl§dtca 
Medicina Preventiva 
Salud Mental 
Salud Públ lea r Trabajo Social 
El TrabaJo.Soc al en Hospltales 

v. - TRABAJO sac· 1°AL EN EL ·,·AMéci ·,E·N'1rENCii1üci 

Derecho Penal 1 
Derecho Penal 11 
Derecho Procesal Penal 
Crtmlnologla y Ciencia Penitenciaria 
Dclfto5 Especiales ~ 
El Trabajo Social nn un Ct:ntro Penltcncilario 
Teoría general del Proceso 
Hedlcln• Legal 
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CL.a.V?: - CR3DlT0J 

o3~-soa 
VJ6-S08 
040-::iOS 
124-DJ.2 
491-:JOe 
i32_;¡oe 
S03-Dl.2 
602-DJ.2 
905-F06 
728-SOB 
24J-soe 
730-:lOE! 
774-JOB 
327-308 
739-soe 

ñd~lnietrne15n ~~nioipnl y Ento.tn1 
Admin!ntrnr.i~n Fe~eral 
A1'1~1iolo :·nrxio1:r;>. •'e la!; C'lnsoB :Jocial.ee y el. Caabio Social. 
lkrecho AF,rnrio 
;~1:odoo y 'l'écnicns de ln l9'!vestigac16n en laa Ciencias 30~.; 
;Jerecho ~onutituclonal 
Dcrocho .\d:ni.,i=i+r:itivo 
?roble::r.e '.Jocio-econ~mlcos de i3'zico 
De:nocra:rt:o. 
3ociolocin del Desnrrollo r,ntinoaa1erioano 
:1obler:io y Pol11:1ce del :"xlco Actual 
3oclologin de le.u Culturas lndlgenas do :.~'xico 
'i'écnica o!e :tc.,c.cci.Sn y 't'fcnlce de !Hsert.nci6n 
Introd,ir.ci5n P.l ::iensa·llento Adt:1.lnlatratiTo 
~e~inerio Je Investlenc16n de la C~sanldad 

r.otai ?nrr ln¡;rennr v.l cuart.o semestre eB !"lccesario traducir a1gUn& Len~a 
::Xtrn:i;fero. 

E1 interáo deapert'.l.do por 1u licer•cia'f;o.arn en Trabajo Socia1, en 

loa raedios vinculndoa e lP uro:tee16n1 :iio lugar al. ast.&b1ecim1er.to 

de un peri'3do t.rnnnitori:> (ll:i.1!11:n el o.1o de 1971), en el cual la 

u•rAf: nbri6 ous raiertao n +;,doe oquell'3~ trnbn~adonis eocialee pnaan 

tee o titulados de nivel t~cni<:o !11lrfl r-•10 1 revn1idnndo los cr"ditoa 

obte•titlos e., lr. carre:-n <!e "'r.~.bP~o :;;ocial. ';," curuando laa materiao -

!'nltnnte:: dt- la 11ce!lcio.'t.ura, ¡1t:!isrnn usl obtener us'ta niwl. acad! 

::iico, ori;Jinnr:31l eo+.o, tre.:'.! :-!'=>'lnli:ir.rle3 de .::urricUlut:u 

a) Zl nivol .+.écnico, 

'h) :n rlve-1 .~e r.ecun3r.rin :i1>1.iíic:ult: riue ·1nclu:y6 loe :na'terine de pr.!, 

;nrnt..3rln, :· 

~> m 'livol 110 licenciat11ra ~~nrn n111ene:? se inscribian habiendo cur

cc.-!o l~ pre.iarr.toria. 

,• 

... 
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De ta1 mnnera que se establecieron doa cntegoriae para 

loe trabajadores sociales i~eoritoe en la licenciatura: 

1) Trabajadores socinles pasantes o tituladoe que poeeian 
certificado de bachillerato. 

2) Trabajadores sociales pasantes o titulados aue no po

setan certificado de bachillerato. 

Esta dltima categor!a de estudiantes de la licenciatura 

curs6 simu.l~nee~ente dentro de la carrera de Trabajo So

cial de la UNAU, los crddi too que i.Ge fe.1 tabnn para com

pletar loo estudios de bachillera~o, en virtud de que lee 

:tu.aron revalidadas nlgunae materias comunes entre •ate y 

la carrero. de !'rabajo Social (nivel tdcnico). 

En lo que so refiere o. loe egresados de l.a carrera de 

Trabajo Socia1 de lR UNAU P nivel T•cnioo, la dltillll gene

racJ.6n ooncluy6 en el a!'lo de 1971, que ea cuando desaparece 

eee ni val de estudios en la tJNAll. 

En e1 Afio de 1970, estando al :trente de le Secretar:!& 4e 

1a carrera de 'l"raba:to Social el licenciado Antonio Gare!a 

Valencia, se realizó lo antes mencionado, aa1 como la eatrus. 

turaci6n interna de la carrera de 'l'rabajo Social co=o 1'Ueron1 

ln 3ecretarla de la Carrera, la Aoesorla Becolnr, la &aeaor!a 

'NJcnica, el 3eminario ~Tesis, lft Coordinación de Prácticas, 

ael como se inic16 la eotruoturaci6n de la 3iblioteoa, la cual 

para el af'!o de 1972, contaba con an cubioulo y dentro de1 mia

mo con una sala de lectura. Para el n.:1o do 1971 es aprobado e1 

hecho de :>2'0Sentar le tesis en 1'or100 no sólo individual. sino 

Colectiva (mfximo de 3 !)OBantes). 

A esos primeros nvnnces eiet1ieron otros inmediatos, como •1 

aue fJrevia solicitud se proporcionaron inetalacionee 7 o:tici

nae mds adecuadas al desarrollo de lao :f'Uncioneo y e3to.bleci'~ 

dose de manerc. !ld.s t'ormnl pPro el ano ~e 1972 la biblioteca ae 

'rrnbajo Social, f'Unaiendo en ese ''.!O:!lento como Seoretaria de la 
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ccrroro ln licencindn en Sociologie Julia ::Joatri:! -1Uiroz 

~!oa, créandose tn~bián durante ou geati5n el Consejo G.!?, 

neral do !f&!)reaentnnteo integrado por alumnos, prof"esorea 

y autoridndes de lo. carrera. Oonaiderándooe estoa cambios 

como urgentes para el deznrrollo do la profesión, :fue ne

cesario tambi4n continuar pnra consolidar unn instituci6n 

más adecuada a las necesidadea del momento, reeetructurar 

el ~uer~o docente que estaba inteerad? ~or profeaionistae 

con un ,;rndo ncadd;1ico que no oorrespondia. al nuevo nivel 

de.estudios. Poaterior:nente se in~egr6 el personal. docen

te con 46 profesores do iaa diferentes áreas de estudio, 

participando entre el personal doce11te eareeados de la l.!, 

cenoiatura en Trebejo Social., que reuntan loe requisitos 

Gcnddmicoo exigidos por dicha carrera. De ta1 manera que 

el personal acad•mioo •ataba integrado de la eieuiente 

:formar 

Aren Dd.eica; 33 proresoreo {trabnjadoree sociales), 

Aren ,Turidico-edr.Jini&tra+.iva: 7 prof'esores, y 

Aren UtSdico-ps.Lcol6gica: 6 profesores. 

Los ca~bios se :ruaron intensi:f'icando, ea tom6 ooncie!!, 

cia de que e1 desarrollo de la carra~ no podia funcionar 

ascendentemente mientras f'uera dependiente de la Pacultad 

de Derecho, por lo que oe prosigu.i6 con solicitudes y mo

dificaciones, para la independencia de le misma. Y para -

el d{n 14 de julio de 1972, se co?11Unic6 por ruedio de ln 

~ecretarin de la Onrrern la Lic. Qt.tiro?. Rion, nue ne da

ba e1 :fallo al concurso ,romowido ,or la Reotorie de ln 

UNAJ:!, pel'fl la conotruoci6n del Edificio de la Bocuoln ra
cional de Trabajo Social, colocnndo la primern piedra la 
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licenciada •;uiroz, el. die. 7 de ac:o!l+.o de 197:?, :¡ 1.e fue entre-

5ndo ol nuevo edificio el,, dia 30 de car•o de 1973. 

Asimiamo, y de acuerdo con las ges+.ioneG realizadas el Con. 

sej.., Hnivcrsitario aprob6, el. 4 de octubre de 1973, la crea

ción de 1.n Bscueln 1"aclona1 de T:-abajo Social, .independiente 

de la Facultad de Derecho. As! culmin6 con todo éxito el pr,g, 

1.ongndo eA:f'uerzo C?Ue con este p:.·op6sito realizaron al.ucmoe, 

prof'e3ores y autoridades lle la mencionada escuela, l.o cual 

conaolid6 la 1nteffl"Sci6~ de la carrera de licenciado en Tra

bajo 3ncial en la Ul\.'\I.1. Con este hecho, despuás de 33 ai!os 

de dependencia ndminl!:trativa, la :C:scueln r•acional. de Traba

jo Social (:DrlT3), lo&r6 au independencia, con cape.éided pro

pia !Jf1r8 atender y resolver sus probleca.s, as! como para e1~ 

bornr y pro9oner un proyecto de c~bioe sustancia1ea a1 PJ.an 

de ~a<t:itdloa, con la ~innlidad de capacitar mejores profeBio

naleu en Trabajo Social o ir Ubicando el cam~o profesional. 

del mismo con una necesidad ina9lazable de ~odo que esta pro

~esi6n cobrara su verdndera y cor1~cta dimenei6n. 

i>e tal :nanera que 6e inlcia por estas fechas una dpooa de ma

yor auee· en la EU'?S, empeznndo a tener vida propia; en eBoa afloa 

de crecimiento, es de destacar tambidn la labor del prJ.mer prof!_ 

oiona1 en '?re.bajo Social que ~~ngia como 9ecretario de la Carre-

ra de '?re.bajo Socia1, licenciado osear Campero Rern4.ndez, ya que· 

dl continuó con multiplee tareas, entre las que cnbe mencioriar, 

la ~ormaci6n del Co~uejo Interno de la eecueln y el estableo!~ 

"!liento de un reela:nen+.o interno; se reestructuró el f'Unciona

miento tdcnico y administrativo , se eetablecieron servicioD •!. 
colnrea o~ !ne prd.niaa inst:alacionee de la escuela ( anteriormente 
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estos aervicioe estaban centrali2adoa en la Rector!a); ae estable
ció una. oficina de bolea de trabajo y becas; ae elaboraron publi

cacionee relativae a la Eacuela y a la prof"eeidn (noticieros, bo

le~inee y reTietal!!I de "Tabajo Social): ee eolioit6 T ae obtu•o 

mayor preeup¡eeto es1 co.1110 e1 -nejo autónomo del m1a110; ae pro11s. 

•ieron curaos para f'oranoi6n 7 eotualisaci6n de pro:teeoree (Sil!!lt!,. 

matización de la Bneertanr.a); •• eetablec16 ua. programación aoad! 
mica cultural; ee oreó el turno matutino; ee hizo eeleoc16n, por 

medio de e2'menee, para loa alumnos de nue•o ingreeo: ee reorSRni

za.ron lne prdctioa• eecolaree; 7 ee amplió el aoer1ro bibliogr6f'ioo 

en la biblioteca, entre ot.rae ooeae. 

Bata reeatruotu:raoi6n :tu.e benlf'ica para loe pro:teeionlstaa que 

egraeaban de n!Tel licenciatura, ya que adqu1r1an una viai6n ... a 

clara del objeto ;y objetivoa de la pro1'eaJ.6n, 7 asi :tueran capacee 

como pro1'eaionalea, de planJ.:ficar polftJ.oaa 7 progra._a de bien.a

tar a nivel nacional, y ocupar as! posicione• a niwl ejecutivo 

con participe.ci6n en lal!I deciaionee, a partir del conocilliento de 

la realidad nacional ;y na! no ae quedaran relegado• coao wb-pro

t'eeioniat.as, aJno que 1'Ueran ca peces como licenciadoa, de integra.t, 

se a equipol!I mu.11"1diaciplinar1oa. El!lto implicaba una Villidn aollre 

las oond!cionea del Pflil!I, aobre loa :tendmenoa 7 loa s-equertmJentoa 

de la sociedad y sobre lea t&cnicaa correapondientea a la nu.eft 

concepcidn del hombre. 

F.e por ello que la ENTS, con ea+e propdaito tuvo como preocupa

cidn cen+ral, superar en aauel entoncea loa nivelea acadlaiooo~ 

a) En la Bnaeffnnza, ;ye que no ae irapart.Ja ef'ictentemente, entre 

o'tras coaaa porque no 11e contaba con el pereonal dooente pr9pa

:rado pera responder a loa requerimient.oa de la carrera a DiTel 

licenciatura. 

b) Loa Planea y Programa.a de BatudJo no eataban aoordee a lea ae

ceaidade.a proi'esionalea, para reeponder ef'icazmente en el oaapo 

de trabajo. 
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e) ~o ae contaban con t6cnica11 ni equipo necesario pa.ra que 1a en

seflanza ae impartiera. con mfltodoll actual.ea. 

d) Se requer!an ref'ormaa e laa prácticas esoolnree ~ue desde tiempo 

atr4a hnb!an sido def'icientea. 
e) Se neceaitnba BUperar el :f'Unclonamiento del Seminario de 'l'eais. 

f') En la investigao16n: ee cereo!a de una v1si6n clara y operatlvu 

de los campoe eapec!f'ioae del Trabajo Social de ,_,.zioo como de 

otros pR!eee: de sus manif'ea'tacionea, su ubicación histórica, eua 
tendenC.io.l!!I de l.as condiciones de las divaraas inatituclonea dedi

cadas n la enaeftanza de l.a prof'eai6nt del ndmero de egresados que 

hey: de la sltuaci6n de las J.natituclon9a de bienestar y seguri

dad aociel; del ndmero de prof'eaional.ea que ejercen, de au at.a

tua, y en general de la eetructura, 4elimitaci6n y caraot.eristi

CR8 de todo aquello ~ue ea relativo al 'frabajo Social prof'eaional. 

g) Por lo que ae ref'iere a la 1n1'orma.ci6n 7 documentaci6nt loa me

dios de 1n:formaoi6n en lo pro1'eal6n eran def'lcientea 7 eeoaaoe 

porque caei no se tenia bibliogra1'1a o material que permitiera 

conocer loa aapectoa de la miama, debido en parte a la f'alta de 

inveetignoionee en el pa.!a. Bato ocaaionaba en loa direo+.ivoe y 

profesores 8e encerraran en concepto8 y procedimientos tradicio
nales ain tener un panorama de la evolución de la pro1'eal6n 7 de 

la trana1'ormacl6n de la realidad social • 

. ~odavla en ln aotualidnd el ~rebajo Social pr~f'eeional mezioano 

tiene· def'iciencina en la 1'orme.ci6n repitiendo conceptos, propoeioio
nea, experienoina e innumerablea cuestio_nes que otros elaboran y los 

trabajadores aocialea aceptan sin objetar, dando lugar con ello a un 

-dominio de oorrientea eztranjeraa en la pro1'eai6n; aln conocer loa 
proceaoa eoon6micoa, sociales y pol!ticoa en 100 que ae traba.ja; y 

en conaecuenoia ain tener una clara oonoienoia del grRdo de pertici

paoi6n en ellos; por lo que no ae puede responder a las situaciones 

a lee que deben en:f'rentarae como prof'eaionnlea. 

Se tiene desde luego una inquietud definida hacia el compramiao 



97 
del licenciado en Trabajo Socia.l: traba,1ar por el CUllplimiento de 

lon Derechoa Ru11Anoa, abandonando la actitud pe.ternalieta •r9.89B;,.. 

t" paliativa y aaia1:enoia1, para contribUir ast en la promoo16n 4• 

una conciencia eocial de cambio, con la que se ataquen loa prob1•

mas a partir de sus ceueaa y no a6lo hasta 1a· manifeataci6n 4e .Uto 
efectos. 

Por lo antes expuesto, se oonaider6 tambi•n la urgente neoa•i

dad de analizar y reformar el Pl.an de Eatudioe exi&tente a fin- 4• 

elevar la calidad del contenido al nivel profesional que exis- la 

profeai6n y que laa neoeaidadee naolonalee requieren, de modo que 

el licenciado en Trabajo '3'ooial. aea O&p&B de participar eficiente

mente en la reaoluc i6n de loa probl••• que afect:an al pata 7 ea 

la prognoeia de loa aaont:eci.Jl.lentoa que repercuten en la vida 4e 

loe habitantes tanto de la ciudad como del campo. 

P&ra 1:al fin, el licenciado Osear campero Rernd'ndea, nalia6 e1 

Primer Encuentro nacional de Direct.oree y Encargados de s.ouela• 

de Licenciatura en 't'rabajo Social en el mee de octubre de 1973, -

con la finalidad de que sometieran en aue reapeoti-.ae eecue1aa al. 

nueTo anteproyecto del Plan de Estudios a la oonsiderac16n de 1o• 

profeaorea y alumnos y as eeffalaran los cambice y opciones neceea

rias. Analizd.ndoee aat tambi~n la ei+.uacl6n de la enaenanaa del 

'!lrabajo Social en r."xioo. El encuentro se reali116 en la Beouel• 

l'tacional de "'raba='o Social de la UNAl.1. Las ooncluaionea 4el •encl.2, 

nado encuentro fueron laa eigulenteat 

Creaci6n del Connejo de Directores de Eecuelae de ~rabo.jo Social 

a nivel lloenciat.ura, a fin de que sirva de Organo ConaultiTo al 

Consejo Interno de la BlfTS, en la promocJ.6n, tormulaoi6n 7 ao~ 

1izaci6n de 1.oa planes y programa.e de el!ltu4io y en +odoe aquellos 

aauntoa que regulan la vida acod,mioa de 1aa inetituoionee incor

poradas o nf'ines a la UHA!ll. 

Se cornent6, esi:udi6 y aprob6 en lo general el Anteproyecto t!e1 

Plan de Estudios que presenta la .ENT.:::i, y se eetudiara en 10 par

+iculnr parf· qut! ee le hRgan 111odif'.icnciones y ougerenciaa en me 



respectivas escuelas. 

Se ecord6 oue se delimiten lAB categorias de .,..,cnico y Licenci!!_ 

do, conforme e les L~yeo Const.itucionnles y sus Heglament.011. 

Se eatableci6 que existen 38 Escueles de Trabajo Socinl en le 
Repdbl.ie~ P.'exicana, de las cueles 28 son de nivel. tEcnico y 10 

de nivel licer.clatura. 

Se rea~irm6 que el objetivo coodn de lne eaoueles pro~eeionalee 

de Trabajo Social, ee ~armar pro~eeionistee capacee de coleb~rar 
eficientemente en la reaoluci6n de loe grandes problemas naciona

les. 

Se hiir-o eapecial hincapi' en que es imvort.ant:e que loe planee y 

proE%"8m&S de estudio est.ln en1'ocadoa el conooimient.o de la rea

lidad nacional y a la auperaci6n del ~re.bajo Socinl, de modo 

oue sea a t.rF1vt!a de ~st.os, como se preparen las generaciones que 

de+.erminarén el futuro CAmpo profesional del Trabajador Social. 
Se estnbleci6 oue ea !moor+ante y urgente gestionar la justa ta

buloa16n de ln retrlbuc16n a loe servicios proresionalee presta
dos por loe ~rebajadores sociales, de acuerdo al nJvel acedfzico 

obtenido y en o!militud de circunetanclne con otras prof'esionea. 

A cont!nuRci6n ae presenta el anteproyecto del Plan de Estudios 

pera la licenciatura en '!'raba.jo Social, en la Escuela Nacional de 
'l'rabajo Socinl de la UNAM., el cua1 fue est.udiado y se recibieron 

eugerenciae para hacerlo actual, openi.cional y dinl'lmico a trav•s 

4el Encuentro Nacional de Direc•orea y Encargados de Escuelas de -
Licenc.iat.ura en ~rabajo Social. 



CREDl'?O~ 

12 

08 
06 
06 
06 

º' 

Al'l'l'~RO'l~CTO 'DZt. T'LIJ: 'ID: ESTUDIOS 'f'>/.:tA 

LA LICEl<CIAZURA U. 'tRA'I!A.tO SOCIAL. • 
JmCl!i:L.\ nACIQtlAL Dt': IJ:'RA~AJO SOCIAL. 
UJIXVERSID,\D UAIJtmt4L AtrrONO:.tA DE J.:&1:1'.CO. 

!ft~l.:irR SP.;.':BS'l'R!! 

~•or1a7.Pr4?'1oa dei~~~aba.ja soo1P..1 (Intr6üucoidn 
a1 'i!rnbnjo Sac.) 

Oompe>rta.m1onto lhu::iauo 7 Oontexto Sooia.l. I. 
-H:lotor1n ?:cotidtú.ca. 7 Soole.l % 
Teorfa SDoiold41co. X 
7iloaorta. Social. 
~doQ1caa d• nodaoc14n 7 Di110rtac14u I. 

12· : ~eorfa 7 "'Pr4at1oa. del. Tra.ba.~o. Socilll II (Trnba.30 -
soo. do Oa.aoq) 

09 Co111portrunJ.qnt;o Itunaco -y Contoxto Social. IY. 
06 H:l~tqrfa. E~on6cica ~ Soo1a1'II 
05 ~or!~ Socio1641c~ XI 
08 ~to!»Aticu. 
09 ~oa1ua~e Ro4ooc1dn 7 Di.aertnoidu IX. 

T!"JlC?m ~f:"'.T.:.'l'tl~ 

~a .)roorta ~ TT4ot~oa. 4o1 Tra.bn~o Social. IIX (Trnbujo nao. 
110 'jl'U]lOU) • 

06 Con41~ionoo Fcand=iena, 1>oltt1oao y $oa1nloo de1 
:.i4x:S.co Actu~ I. 

º' 08 
08 

~ooriae Sociol4G1onn Conto~For4neoe 
~todoa 7 Tdoniona de l.n lavoot1cnc16n Social X 
Sa"ta.41:ot1ca. %. 



12 

06 

oi; 
08 
08 

12 

06 
06 
06 

12 

06 
06· 

º' 

100 

Taor!a y '?:r4ct1cn do1 Traba.,10 Socia. IV (Orc,anizncidn y 
Doa. do la. Coa.) 

Condicionoa Rcond~cnn, l'ol!tioa.o y Sooinloo dol 
~xico aotun1 "I:I. 
Doro cho Pa.cilitU" 
;i&todoo y 'l'doniono do la. Inveotibrnoidn Social ~I 
.~tad1atioR XI 

gurmo nr..'.'.!::GT:n:: 

~•f>rfn y T•:r.-4otion dol 'h•nba,10 Soo1nl. V (?.!ov. de r!C!oon 
co p\~iza.~ñ) 

Bionoeto.r y S•auridad Racial. I. 
&llud 'N.blioa. I · • 
Dtnotio Boc1al 

ll'FX'!'O !i~r.-¿:.:stnl'! , 

~•arfa ~ "'rdotion 'aei Trn .. ~•.10 Social. VJ: (Du?'f'rvinidn 
en T.s.) 

"»llrooho Conotituoionol. :. 
llienoatnr 7 Ceauridnd Sobl&l. I 
Bal.'14 l'dbli ca II 

B~l!:O !lT.''FR~!?E 

06 'l'oorfa de lao Cncoo 7 F.atra.titic~ol~n social 
06 .Antropoloa1r. SociGl. · 
05· Pc,1ooloc!a. Sooinl 
08 'l'eorfn Oo.ncra.l do lo. ,\drtlaiatra.cidn (Coocont:oo Ddolcou) 

OB 
06 
06 
06 

OCT.~VO BF":-"!:T!?!: (I:lTE!lH.\I>O) 

Adminiotr~oidn en~r~ba.10 Sooin1 
l>ull'IOGl'nt'in 
An4liaia de le Scciodad Induntrio.l. Contocpordnon 
Eoo1octn. 



! •• 

08 

08 
08 
12 

NOV.E.110 :íE!d&ST!lE (DJT.ERNADO) 

Cambio Social en Amárica Latina 

Política y Planeaci6n Social 

L6gicn de ln Investigación Científica 

Seminario de Tesis 

lOl 

TOT»L 318 Crlditos (6 310 sin Lógica de la Investieaci6n Cient!

:fioa). 

~odo lo anteriormente expresado marca el.inicio de una trona

·. f'ormaci6n totnl de le cnrrera y prof'ea16n ya que De oonsolidan -

las bases para el avance y proyecoi6n de la misma, desp.¡•s de 40 

anos de Vida. 

El 18 de enero de 1974, la Junta de Gobierno de la UNA!.1 deoig

n6 al doctor Uanuel nánchez Rosado como primer director de la Es

cuela, oreándose en ese momento el Consejo Tlcnico de la Baiouela. 

De acuerdo a lo anterior, la Bf'f'l'S, continua su proceao evolu

tivo y en el ano de 1976, presenta un proyecto de cambios a1 Plan 

de Estudios, en el que participd 1a comunidad de Trabajo sooia1; 

e1 16 4e noV1embre de 1976, e1 Consejo ~iveraitario en su-sesidn 

ordinaria aprob6 el Plan de Estudios vigente. 

Rnaeguida ea presenta dicho Plan de Betudiosr 
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• las Ciencia• Socl•lo•. 

SECUNDO SEHESmE 

r .. orla del Trabajo SOC:l•I 1 
5'..mlnarlo sobre Historie Polltlc.• 
y Social do tl~xlco~ 
Econo.nfe Po1Jtlc• 11 
Est•dfstlc• 
So=tn•rlo do Soclologf• 
Sc:nlnarto oobre taJ~!tuacUSn dol • 
Tr•blijo Socl&l en ~leo 

J'tll@ SEKESIBE 

Tc.:irta do1 Tr•bajo Soel•I. 11 
PrJl.:tlc:•• de Trabajo Social 1 
!altor de Estadfstlc. 
Pslcol09f• Social 
Probleutii Soefate.s, Ec:on6mlc:oa y 
Polltlq:is de ff.IJ(l1:e. 

C'JADW S[/1FS1BE 

":"<'.r.rfa dol Trabajo Socl•I 111 
rrJli:tlc.r;i da Trabajo Soc:l•I 11 
lr.vest:lgacldn Social 1 
Salud Pi1b1lca 
:.:~rnar"to .:obra An.tl11sls d<l las 
chr;ias aoclalea y •1 cambio aoclal 

OUINW SE!:!ESD\E 

T~orra del Trabitjo S.:icla1 llJ 
rr.tlctlc:aa !:!a Trabajo Social 111 
T.s11or de lnwatl9acl&I Soclal 
,\d,:¡Jn1:tr11cHin 
So1ud monc.1 

CLAVE 
Ci!.EO!TOS 

1601-0S 
1602.·06 
1603-08 
160lt-OB 
1605-08 

1701..08 
1702-06 
·170)-09 

170lt-08 

1705-08 

1801-0B 
18014 
llOJ-08 

. 1804-08 

1901-o& 
1901-0B 
1903-oe 
19or.~08 

'1ss1-os 

1952.-08 

1953·08 
1954-08 
1955·08 
1956·08 

lOZ 

HATER!AS 

SEXTO SEKo;;sm:: 

Tcorfa d.:11 Tr11bajo Social V 
Prlctlc•• do Trabajo S.,clal IV 
Daracho Ccnstftuclonal 
Polftfca y Planlflc:ic16n SoclDI 
Taller de Tlcnfcas d.:1 la CQl:lj.1! 
c:acl6n". 

HPifHO SEffESmE 

Teorla del Trabllljo SO.:l•I VI 
Pr.tlcttcas da Trabajo Soc:lal Y 
Taller sobra PolltJc:a y Planl• 
flc•cldn Social 
Sllalln•rlo da I• sltu•cl6n l•bf?. 
r•t. 
R.elaclonea HUl!Wlnas y PDbllcas. 

pcwo SEl1ESlBf: 

T•arf• dal Tr•baJo Social VI 1 
Pr.tlctlcaa dal Trabajo S.>elal VI 
S..lnarlo de la Sltuacl6n •or11rh1 
Sllmlnarlo sabre O.reeh.'> Faml11.lr 
OPTATIVA 

tll'fENO !EHEsmt 

Prlc:!:lcas d" Tr•bajo Social VII 
Coopa ... tlVISlllO 
Semln•rlo do lnstltuclGn•• 
Se11dn•rlo da Problamaa Soctolea. 
OPTATIVA 

JIAIERIAS 9PIAT!VA5 

Seminario sobra ••lud pGbl lea y 
Trabajo Soclal 
Sc:iilnarlo ac.bro Clonclo1 Pt:nlt..:a. 
clarl• y Crlmlnologla 
S-:.:iln•rlo ¡¡obra Slndlcoll•.110 
S~ln•rto de Tosl's 
So1:iln11rlo :;obra Dld.tctic:11 
~Jnarlo :iobr.l la sltu.Jctdn t..:, 
tlno1111»rlcana. 
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Bate Plan de Estudios da especial interle a 1a inTe•tigao16n, 

a la plani:f'icaci6n social, a la adminietraei6n, comniaaoi6n, mo

vilizaci6n y pol!ticas sociales. 

El ?lan de Betudios comprende 47 ;stgna'turas que totaliman 362 

crdditoe, de loe cuales 346 corresponden a materias obligatorias 
y 16 a optativas. 

Lae materias de1 Plan de Be"tudioe eet4n agrupadas en 3 ~a11 

que son: 

1.- Area Blleica, 

2.- Area Biopaicoaocial, y 

J.- Area Juridico-administrativa. 

La carrera oe imparte en 4 &Hoe y medio, distr.tbuidoe en 9 ••

.meetres. 

Bl 18 de enero de 1978, la Junta de Gobierno de la IJll'AM, reeli.

gi6 al Doctor Manuel 3'nohez Ro-do en eu cargo como direai:or da 

la Becuela, renunciando a dicho nombramiento en el aflo de 19801 

quedando in.mediatamente como director interino el Lic. Antonio 

buenroetro Cieneros, quien ~ngi6 un tiempo breve en el cargo, pa

ra posteriormente nombrar la JUnta de Gobierno de la tnf4N, a la 1!, 

cenciada en Sooiolog1a Yolanda Aguirre Harria Ri'Y9ra, como directa 

ra de la BNT'a. 

El lo. de f'ebrero de 1984, tom6 posesión de la direeoi6n de 1• 

Eecnela, ol primer director licenciado en Trabajo Socinl. llaria de 

Lourdee Apodaca Rangel. 

La ENTS, cuenta a la fecha con recursos acadfmicoe para hacer 

posible las tareas de docencia e inveetigaci6n, y por ello cabe 

mencionar al respecto que dicha Eecueln, ha desarrollado 111 tra
vde de loe s.f'Ioe lo eiguienter 

Primera Confrontaci6n Internacional del 'h'abajo Social, con el 
Tema "An.dliei!I y Perspectivas del Trabajo Social a n!Tel intar
necionnl y su relnci6n con otrnD disciplina• socialea•. 
Primer Poro N'acionnl de Trabajo Social !J4xicoi sus problemas ;y 

el "'rnbnjo Social, llevado a cabo loe d!ae 9,10 y 11 efe septt.ea 
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bre de 1961. 
Segundo Poro .llacional de '!'raba.jo Social ~E1 Quehacer Profeeionel 

del 'l'rabn:to SociRl ante la Crieil!I actual de Mlxico", lleTBdo a 

ef'ec-t.o los dfaa P, 9 y 10 de l!!le!)+.iembre de 1962. 
"'rimer Congrel!!IO Yexicano del ~rabajador Social Criminol6gico Y 

Penitenciario"', realizado loo diaa 25, 26 y 27 de enero de 1964. 

Encuentro "iacional de Escuelas de 'l'rabe.jo Social, llevado a 

e:tecto los dian 2ll, 29 7 30 de agosto de 1985. 
Encuentro Wacional de '!'rabajo Social ~La Reconatruoci6n en ?!&xi

co y la Per+.icipaci6n r"11tidiaoip11naria del 'l'rabajador Social", 

llttvado a cabo lo" dias 24 f 25 y 26 de septiembre de 1986. 

Ae1 tambi4n la ENTS, ha producido lo sii?:lliente: ?l'oticieroe de 

la l.icencintura en 'r'rabajo Social; Gaceta de 'h'abajo Social (orga

no Inf'ormntivo de la BN'I'S)J Libros de !esto de 'rrabajo Social; 

Cuadernoe de Trabajo Social; Revista.e de TrabA.jo Social¡ Antolo

gías de '!'rebajo Social; Apuntes de Trabajo Social; Memorias de 
Even~os de 'l'raba~o Social; Boletines InformatiYOl!!l1 Con:terenoias 

de 'l'rabajo Social. se orearon curaos de Superación ACad4micar el 

Centro de Eduoaci6n Continua que of'reoe curaos de titulaci6n; ae! 

como la Divioi6n de El!!ltudioa de Poetgrado, poni•ndoee en marcha -
una Bspeo1alir.aci"n en 'l'ra.ba;fo Social, entre otree coeae. 

La Escuela atiende actualmente un promedio de 2000 alumnae y 

par ello ee que la plantilla docente ea de 152 prof'eecreai y en 
lo que corresponde a las recuraol!!I :t!eiaoe y mnteriolea de la 

Eft'l'S, eetos cada d!a ee aorecentan de manera paralelo a lae razo

ne• ante• expreaadae, contribuyendo ello al de•arrollo de la pro
f'eni6n en Mlxico, y al mismo tiemyo al cumplimiento de lae eepeci

ricacianee uniTeraitariaa para el caeo. 

De tal manera que la BNTS, continua su proceeo evolutivo inor.!. 

.. nt~ndoae aoti•idadea tendientee al mejoramiento, lo cual conat.!, 

tt17e un avance importante para el 'l"rabajo Social en M&xico. 
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CUADRO 4 

:iBCRBTARlOS Y DIRECTORES DE LA E:iCUELA DE TRABAJO 80ClAL D.8 LA 

U. N. A. Y. (1940-1988) 

1940-1954 

1955-1968 

1968-1970 

1971-1973 

1973-1974 

1974-1978 

1978-1980 

1980 

1980-1984 

1984-1988 

1988-1992 

SEOR8TAR103 DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Dr. Rafael Santamnrina 

Dr. l'ranci•oo 1fdH.er: Chd.nr: 

Lic. en Derecho Antonio aarcfa valencia 

Lic. en 3ocio1oJ1a Julia Beatria QQ.iroc Rloa 

Lic. en ~raba.jo Social oecar Campero Rernaln4er: 

DIRBCTOR&S DE LA C~ DE TRABAJO SOCIAL 

Dr. Manuel Stlncheit Roando 

Dr. !.!anuel Sánch~r; Rosado (8eg11ndo periodo) 

Lic. en Derecho Ant.onio Blenroetro Cienero11 (interino) 

Lic. en Sociologia Yolanda Aguirre Harria Ri..ara 

Lio. en ~rebajo Social !/arfa de Lourdea Apodaoa Rangel 

Lic. en 'l'rabajo Social J.'aria de Lourdee Apodaaa Rangel 
(aegUndo periodo). 

Conviene describir •18\lnoa aapectoe de la eituaol6n actual de la 
carrera en cuanto a loa eetudioa de Trabajo Social de ni•el ltoen

oiatura, 001210 son 1oe detos aula recientes diaponlblea, acerca del 

ndmero de prof'eaionia+aa en 'l'lraba;to sooial regietradoa en •1 Area 

de Ciencias Sociales y Adminiatrati-.ea de la Dlrecci~n Gtlnara1 de 

Prof'eaionea (1970-1986). 

En lo que respecta a loa licenciados en 'l"rabajo Social que ban 

regiatredo au titulo, se cuenta con los datos de l• Direoo16n Gene

ral de Prof'eaiones a nivel nacional: 
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PIH)f~tll!IJ.l'f.A:J Ri:ill1J'fll.Wo:J B'f i,,. lllRl:l:Ctllll 111111..s!AJ. J:S Plt°'SSlOu:l h IU. IJIJU 1111 
C!AnCI&:I 1JOCJAJ.&I Y J.Dlt11'J:ITUTJVA!S 

1910 - l<ir6 TJT.U. 111.Cll>N.l.L 

TRAJl.Uo aocui. 

LlC.lllCJIJlO .111 'fJIAw.10 llOCJ..l.L 

J\l•ftt•i llincoHin De,...nol d• Proto110.,.a, O.~rta•nto d• Pl., .. ao16n d1l S.lenlillio 
Prol'e•lcmal, l'Toteah1niatto• n11t11tno4~• •n •1 •n• 41 Tnoboa.lo :Sootal 
1'110-19116, 



107 
De 1os dos titulas diferentes que existen en e1 campo de 'l'rnba

;\o Social, prtidomina ent.re ell.os e1 de técnico, ·:fa que ese nivel -

inici6 en los aaos treinta y el. nivel. licenciatura fue creado hasta 

los aflos sesenta. 

3 .3· Desarrollo de lee organi2aciones profesionales de los t.rabaja

dores sociales. 

El. presente planteamiento representa un intento por reunir los 

agrupamientos naoionalee de Trabajo Social que se han ido creando 

Al i:ravfs del tiempo, dentro de la Repdblica f~exicana, refie;tando 

loe objetivos de dichos organismos, de acuerdo con los estatutos 

que rigen a los ml•mos. 

Colegio Nac lona l. de 'l'rabR;!ndoree Soc !alee 

18 Cerrada de Belisario Dom1nguee No. 6 1 C:oyoacan, r1•x100 21, D.7. 

'l'el.6f'ono: 5 54 62 22 

Afio de PU.ndaci6nt 1952 
"Ob~etivos del Colegio: 
- Vigilar el ejercicio profesional con el objeto de que 4ate se 

realice dentro del md.a Rl to plano l.egal y moral. 

- 'Promover la expedición de Leyes, Reglamentos y eua ~ormo.s, relBt.!, 
vos al ejercicio oro~eeional. 

Auxiliar la adminiatraci6n Pdblica con capacidad para promover lo 

conducen+e a la moreli7.aci6n de la mioma. 

l"omen+er la cultura y lns relaciones .con los Colegios Bl111llaree 
del oala o extranjero. 

"='restar la más nmplia colnborac16n nl poder pdblico como cuerpos 

conaultoree. 

Representar a sus miembros o auociedoa ant.e la Direcci6n ~cneral 
de t>rof'eeionea. 

Colaborar en la elnboraci6n de los ".lJ.anes de Ea+udios Profesiona
l.es. 

R•cerae representar en los Congresos relativoa al ejercicio nro~e
•ional. 
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Velar porque los puestos pdblicos en que 3e requieren conocimien

tos propios de determinada pro~esi6n están dese~peftados por loe -

t4cnicos respectivos con titulo 1egaloente expedido y debidamente 

registrado. 
rzestione.r el registro de los titulas de suo componentes, entre 

otros objetivos". 
El Colegio estA regido: 

l.- Por la Asamblea General de Socios Activos. 

11.- Por el Consejo Directivo 

Unión tiexicana de Trabajadores Sociales, A.C. (U?B'l'S). 

Liverpool No. 69-102, ~xico 6, D.~. 

AH.o de PUndaci6n 1963 
"Objetivos de la Aaociaci6ni 

!3usear la superación profesional, &tioa, cultural y social. de 1os 

trabajadores sociales. 

l"o.cilitar 1ae relaciones entre los trabajadores eocial.es, para 
coordinar y apoyar sus actividades profesiona1es, 

Impiloar el desarrollo del Trabajo Social en M&z~co y dar1o a con,g, 

cer en i:odoe loe c!rculos social!!Br profesional.ea q induotriales. 

Principios y J.!dtodoe: 

La UL!W!S hace euyoa loe va.lores de dignidad de la persona humana 

y bien com11n y estará inspirada en loa principios 
0

de lo Terd.ad, la 

justicia, el amor y ln libertad. 

!,os m4to:Joa de la Hni6n serán loe qua. corresponden a un autfllltico 

Trabajo Social inariirado on loa principios y valoree anteriore• a f'in 

de lograr la plenn nro~nci6n social, considerando al hombre como eu

joto do la vida econ6oica, socinl, cultural y pol!tica". 

Aooc!nci6n nacional de ~rabajndores Jociales Profesional.ea, A.O. 

Dr. •fi>len!'!'ltela ,1 36, Ct'.'>l. Doctoreo, :z&xico 7, D.P' • 

•• 10 rie P.t!'l•lr.ci6nt 1970. 



''Objeto de le Asocieci6nt 

1.- Agrupar a los trabajadores sociales pro~esionales (titulados 

y pasan1:e.o) "'" +.odo el pala; 

11.- Promover que 1a pro~esi6n del trabajador social se realice 
de acuerdo con le ley y con la 'tlce profesional: 

111.- Elevar el nivel cultural de los pro~eslonistas a travle de 

diversos eventos (congresos, con~erenclas, panela); 
lV.- Promover le reglamcnt.aci6n sobre un arancel profesional; 

v.- ttropugner por le uniflceci6n y solidaridad de loa profeelo
nietae; 

Vl.- Bstablecer relaciones con lea diversas aeooieciones de pro
fesionistaa ezistentea, t.ant.o en la repdblica como en el 
extranjero: 

Vll .- Prestar eu concurso a las escuelas de Trabajo Social debida

mente 1egalizadaa, en la e1aboraol6n de sue planee de estudio; 
Vl.11.- Luchar por el establecimiento de la casa del trabajador social. 

y :fundar una mutualidad". 

La Asociacl6n está dirigida por un Comit' Directivo. 

Aaooiaoi6n nacional de Licenciados en '!'raba.jo Social. Aaoolac16n 

fil!!!. 
Apartado Postal 20-154, San Angel, U&xico 20, D.F • 

.tfto de Pu.ndao16n 1973. 

' 1El Objeto de le Asocif!ci6n es: 

Vigilar el e;ferciolo de la pro:f'esi6n de 't'rabajo Social a e:f'ecto 

de que late se realice con el debido cumplimiento de la Ley y 

normas •t1oaa exclusivamente por licenciados en ~rabajo Social. 
PromoTer el ee+.udio de proyec1:oa de re~ormaa legi•lativae rela

cionadas con el ejercicio de la pro:f'eei6n de Trabajo Social. 
7omentar relaciones con colegios o asociaciones de 'l'rabajo So
Oial del BKt.ran;tero. 
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Prestar su eseaor1a o colaboración a lea e11cuela11 de 'trabajo So-

cia1 y a cualquiera otra ina~i'tuc16n, para la elaboraci6n de pl!!_ 
nea de estudio, programas, proyectos, etc. 

Eetil!Qlar, promover, f'omentar y dif'Undir encuentroa, •••• ndoa 
das. seminarios, simposios, oon1'erenciae, congre11os.regional11a o 

nncionalea o estudios de problemas de '!'rabajo Social. 

Y en general, to4o aquello que se :relacione con 1• prof'e.11i6n de 

Trabajo Social y que imponga la neceaidad de su interTenoi6n con 

l.a personalidad 7 mediante 1a repreeen'taci6n que el aia•o tenga. 

Da.r divulgac16n a loo estudios, inveetigaoionea y trabajoa meri

torios de aue socios, por medio de Boletinea 7 Re•i•taa•. 

Bai:a Aaociacidn eatd. representada por un ComiU DireotiTO. 

Aaociaci6n de 'l'raba;1adorea Sooialea ffexioanoa, .Allootaoi6n C!iYil. 

Patricio SdenE # 449, 

Col. del Yalle 

Delegaoi6n Benito Ju4reE 

''4zico 12, D.P. 

C.P. 03100 

"El objeto de la Asocieci6n ea: 

El oontaoto i!e loa traba;tedorea aocialea con loa proc•aoa T1:wo• 

de la sociedad". 

Esta Aaooieoi6n eet4 representada por un Comit4 Directivo, con -

delegaciones en; 

Monterrey, Nuevo Le6n, 

Tuxtla Gut1•rre2, Chia.pee, 

MoreliR, Miohoacán, 

Puebla, Puebln y 

Guanajuato, Guanajuato. 



AsociaoJ 6n de 'l'raba.1ndores Sociales de Ae;Uascalientes. 

Afio de P'l.lndaci6n: 19R7 
Agueacnlieni-.es, J.&s. 

AeociRci6n de Trabajo Social Jalisco, Auooiaci6n Civil. 

Buenos Airee No. 2901. 

Col. Providencia 

auadale,fara, Jal. 

Asociaci6n da ~raba3o Social, Asooiaci6n Civil del Estado da 

Guarrero. 

Acapulco, Gro. 

~el. 7 483 48 73 

Aaociaoi6n de 'l"rsbe,1adores Sociales de irermosillo. 

?ermoaillo, Son. 

A.aoolncidn da ~rabaio Social de r.rorelia. 

lforelia, J.!ich. 

Ea importante aeffaler que existen eaJ tambiln en la Repdblica 

Mexicam Colegios de pro:tesoras y Anooincionee de estudiantes de 
'PJ'dbajo Social. 

lll 

Pinalmente, cabe mencionar que se han e:tactuado diversas activ,! 

dadas da 'l'rabajo Social organi?.adas por diferentes inntitucionea -

pdblicae y privadas int.ereeedas en la profesi6n, independientemen

te de las oreani~ciones sooielaa antes mencionadas. Lo cual demue.!!. 

tra la pro:tunda inquietud que se deja sentir en el medio pro~esional 
de ~ba,fo Social en la dinámica de desarrollo de nuestro pe.Ja. 

Estos datos ez~as+.oa, seffalnn el primer peldaffo de esta ~ipo de 

inYe•tigacidn, por lo qua se coni'Ja que tllds adelante se ir4 amplia!!. 
do 11' in1'ormaoJ.dn al respecto, en la medida que vayan a-pareciendo un 

..,.ar ndmero de organiEacionea da aeta índole. 
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OAPITD'LO lV 

LA CRISIS DBL TRABAJO SOCIAL Bff IWXICO 

Sobre la base de1 desarrollo hist6rico de la carrera y prof'es16n 

de 'l'rabajo socia1 en rdzioo, en este capltu1o ae pretende anal.i•x' 
aque11oa e1ementoa de 1a pro:reei6n que ezp1ioan 7 eetab1ecen ori•,& 

taoionea, 1!.mitea 7 poeibilidadea de la re:ro:rma en 'l'raba~o Sooial.. 

De,,,aquS. debel"An deri.vai-Be 1os pl.anteamientoa de re:ror.a que ae ez

pondttn en e1 d1timo capltu1o. 

Bl anjli&ia que aqu! se preaenta ea, deade 1uego, tenta\:iVo. 4a4a 

la 411'1oultad del tema y 1as def'icienoiaa de 1.nrortl&Oi6n que ezi.aten 

en e ate campo. Wa un primer e~erso en un terr.no JaQ' pooo expl.099.

lo, que pretende princ1pa1mente abrir lineas de 1nwattgac16n a otro• 

eetudio11 que pro11igan esta tarea en el :tu.tura. 

Loa criterios para guiar el. anill.iaia •on 1os a1gt11entea1 

1.- n prop6a1to :f'U.n4amental ea eaolarecer 1• carrera 7 pro:l'e•16n oon 
el momento aotua1 del pala. lw.a ref'erenoiaa a l.a mmiera como 41.0ba 

carrera 7 prof'eai6n ha eTOluaionado hiat6rioamente a partir de 1011 

•floe ninM~ aedn coneil!eradaa a61o en la me414• en que aponen 

a la mejor coaprenai6n del. presente. 

2.- Sin perder de vista la in.dispensable relaci6n del 'fraba~o Soetial. 

con el a:lat•- de bienestar, ae procurarll centrar 1• ateao16a. en 

el trabajo aocia1 mismo, ya que lo que ae pretende ea ~aar en. 

la comprenai6n aooio16giea de eata pro:l'ea16n. 

3.- .&unque el lf'raba:lo Soe1.al. ae rea11N. en Aes -wrtien.tea 4Ue2'9Deia 

4ae -t•onico y 11cenoi.ado-, ae l.e coneide%"8.d g1obal.•nW; •• ba

dn re:rerenciae a cada una de lae 'Vllrtientea 1101 ... nte ~o 10ll 

hechos y la pantualisac16n del ani11aia aal lo ~uieZ'IUl. 

4.- lfii41mente, el _,,.11a:l.a debed cabrir loe aapea\:oa ~ntal.•• 

que expliquen loa aapectoa econ6aiooa, pollt:l.oo 7 aocial.; 7 dellie

rA tambi•n orien'taree de manera eapeci.al. • eeolarecar por ... e1 

lfrabajo Sooia1 ee n impe614o a 11•~ sus aerñoioe a 1o• 11111..-

1191"oritario• ae1 pala contribuyendo • que •atoe eat:l.afilgan ... ns 
06Bidades b4sicas de bieneatar. 

Se proceded en este orden. Bn una primera aeoo16n .. preaeat;a ~ 



113 
caracter~zaoión eociol6gicR de1 Trabajo Soc!a1. En Ia segunda 

sección a travfs de un ~i~isis tenta~ivo e inicial como es -

'ate, se intenta detectar aque1loD elementos de· la profesitSq 

que, conjuntamente oon 10 anterior, exp1ican y establecen l~ 

oJ;ientaciq_nea, li,mites .Y .P081bilidadee de la reforma del 'l'ra

b~jo Sqcia~. De ambos an41isie se deriTD.~n, ooncluaiones, con 

la fina1idad d.e .ir~e .construye_ndo refqrmas de esta prof'••i6n 

q~e contribuya al avance so~ial, lineas q~e aervi~ para guiar 

lns propooicionea de reforma del dltimo capitulo. 

4.1 Caracterización sociológica del lfrabajo Social 

La: identidad sociológica del Trabajo Social como pro~esi6n est« 

dada por sus r.iacionee sociales; son ,_otao las; que la ubican en_ el 

conjunto de la .l!locie~ad y de:tinen au l"!•turaleza. Una •nera d:e apra, 

xi:narnos_ a estas relaciones como se d:an en la realid•d .hiat6rio• -

concreta ~s recoger del c_ap1tulo anterior aquellas c:aracterletioae 

que son m4e significntivas desde este !Jllnto de vista. 

l!ay cinc.o carncte.r!st.icP.B del, Trabajo Social que la especttican 

sociol6gicamentei. la p~oeedenqia de sua ~iembros predominante11ent. 

de e~trat.os sociales bajoa; la natu?'.Rle- no uni~reit~ri• y un.in.!: 

sitaria de stls estudios; la aupeditaci6n .de su J>r'ctioa al mldioo 7 

al abogado principalmente; el car4cter clllltivo de eu ejerei0:10J 7. su 
debilidad greaial y pol1tioa. Betas caracter!stioae, c~ideradaa co
mo un conju11to interrelacionado en el que u~s ref'Uerzan a laa o~ 

y ae entrelazan, :tacilitan, en una primera aproximac.16~, 1a·compren
si6n del TrttbRjo Social como·sujeto de relaciones aoo1al.ea. 

4.1.1 :Jo.ja extracci6n eooial 

.H~ nido un.a constante h.ist61•ica .en ?.r•xico que loa _aapiran~s ~ 

Tr1tbajo Social procedan ~·ori tar!a.mente de los eatratoe ao~ialee 

in:C'erioree •. En doa moll!entos hiat6ricos se ~dvierte, sin ena~go, ara 

excepción 11 eota reglo. 31 primero ea que a ra!z de la cnac!.6n 4e la 
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primera escuela de Trabajo Socia1, se inicia con m:leres en su 

mayoria de extracoi6n social. baja y media. Bl. otro momento ~ 
rre cuando posteriormente 1nsreaan a la profesión personas de 

ertracoi6n social. media o media al.ta; estas peraonaa eligen la 

pro:taai6n de Trabajo Social porque el acceso de la aujer en loa 

afies 30,. a la edueaoi6n BUperior adn no ea 1''011; cuando, poco 

deapi•a, en los aft.oa 50, las univttrsidades empiezan a abrirse a 

la participaci6n f'emenina, las personas de posici6n más acomoda

da dejan de bUaoar l(lrabajo Social. y optan _por ingresar a otras 

pro:teaiones. 

Prescindiendo de estas ezeepoionea, la oonetante ha sido la 

baja extraooi6n social de los eat.udiantea, lo cual. e e ezp1ica 

.... n un plano inm.edinto"."' porque, para los eatratoa bajo 7 medio 

bajo, en la socieda4 mexicana -desde la Revoluci6n hasta f'lnes 

de los cincuenta- s6lo exiatian tres profesiones a las que po

dia acceder la 1111jer1 la de profesora normalista, la de enfer

mera y la de trabajo sooia1. Ba'taa eran, por tanto, loa dnicoa 

canales de movilidad ascendente que t•nlan las lllljerea a travta 

del elntema ed.ucat1vo. No ee sino md.a recientemente cuando la 

mujer ea aceptada en algunas cerreras universitarias y, a la. :ts. 
eha la participaci6n femenina ae concentra mayoritariamente en 

laa carrera• human!sticaa y aociales. 

La relaoi6n de los aspirantes a la profeei6n de 'l'rabnjo Social. 

con las oportunidades de educ~ci6n no aporta, sin embargo, la ez

plioaci6n dltima de su baja extracci6n social. Bata debe buscarse, 

en congruencia con el marco te6rico en cuanto a la historia del 

~bajo Social me%icano. 

J1 Trabajo Social le corresponde desempe~ar f\lncionee dependie!!, 

te• da 6rdenea dictadas por otros, indiepeneables pero complement~ 
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riaa en 1a atención 4e1 bienestar. Bota aJ.tuao16n ea 1a que 

ha d eterminaclo 1a baja e:z:traoci6n social de eatoa pro:te•io

niataa. 

Bstudioa no univeraitarios -:¡ un1vera1tario• 

Si bien ea cierto en alguna.a un1wn14adee - abren ••
cuelas de Trabajo Social., hay un rechaao peraiatente de las 

autoridades un1vera11:ariaa 7 edueativaa a conceder ranso un,! 

varaJ.tario a sus estudios, como lo mani.f'iesta la 1uoba por l.a 

l.icenoiatura. Bata reaiatenci.a ae explica por las oon41c1on.ea 

de trabajo de la pro:tes16n en su papel de subordinada o de ·~ 

metimiento. lfan ea aal que, aun lograda la lioenotat:ura, 41•'6 

no viene a significar ni estudios sustancialmente diatintoa, 

ni f'Uncionea d11'erentea, ni mejores salarios. 

El mantener la carrera como BUbp:ro:teaional, parece ur una 

necesidad 1.mpieata por un ~arcado de trabajo en el. que aon in

d:iapenaablea, a la vez, el deaempeflo de ~nciones 7 1011 'bajo11 

aal.arioa. 

4.1.) SUbordinaoi6n a1 mldiCo y a1 aboaado 

Rl. carácter subalterno de1 'I'rabajo Sociel reapeoto a 1011 

gremios de mddicoa y do abogadoo principal.mente, ea a11illlia

mo f\lndamenta1 para exp1icar sus re1aciones socia1ea. Ba. su. 

origen como carrera :torme.1., e1 'rrabajo Social es pro¡:ue11'ta, 

organiuda y dirigida por mddiooe y abogados; todav1a una 

gran pe.rte de las escuelas tienen a mddicos y abo 
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gadoa entre otros pro:teeionalee ajenos a la pro~eoi6n por directo

res. La supeditación de la carrera es reflejo de la p~ctica, en 

la cual Trabajo Social. presta a loe m•dicos y abogados un servicio 

indiepenaable, como 111&no de otra barata, d6cil y diecipl~nada. 
La aubordinaci6n a loe gremios de m•diooe y de abogados eet' tn 

timamente relacionada con las demAe caracter!sticae que aqu! se ca, 
mentan. Por la natura1eza :temanina de la pro:teei6n, esta aubordili!, 

O.l.6n ea re:torzada como expreei6n tambi•n por las dede caracterie

tioao que se comentaroni la baja extracci6n social de sus miembros, 

eue eetudioe no un! verei tarioe 7 loB bajos· eueldoe. 

La evoluo16n hiet6rioa 4el 'l'rabajo Social raieetra que a lo largo 
del tiempo ha icio variando la amplitud de sus :f'uncionee, por su in

terre1•ci6n con otr•s vari•s pro:reaiones que intervienen en la aten 
ci6n del bienestar: paic6logo, pedagogo, sociologo, dietiata, etc. 

Debilitan a la pro:reai6n otrae muchas caracterietioaa, oom~ por 

ejemplos la die~si6n de las asignaturas en el curr!oulo, el cual 
no obedece a una pr«ctica integrada y completa; la gran beteroge

ne idad 4e laa :tuncionee que el trabajador social debe desempeftar¡ 

la imitilidad de la licenciatura, que no da a le pro~eai6n la auts. 
au~ioiencia de otras pro~esioneei y el hecho de que en la contra~ 

ei6n del personal no haya correapondenoia entre loe estudio• o es

peoializaoionee cursados y las :tllnoionea para las que se le contra

ta. 
La consecuencia de grave que ha tenido para el Trabajo Social 

la subor4inaoi6n a loa gremios de ádioos y de abogadoe ha eido la 

de aer d••Pl.a1:ado por •atoa de muchas :tunoionea, de manera que su 

o-po pro~e•ional, aded• de parc1a11saree, se ha viato reducido 
pZ"OP'l!BivaJMnte. 

m. traba3ador aocial, por tanto, se ha comportado como pro~eei6n 
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mo1cleab1e o pro:f'eai6n viotimia ante otras pro:f'esion•• ... :tu.ertea. 

4.1.4 Oa~oter cautivo del ejereioio pro:teaiona1 

Bl. merca4o de trabajo de eata oarrera ea-U. D•bal.-nte conf'tna-

cto por e1 aietema de biene.etar 11001a1 •. Dentro de: ••te ezi.a'ten ina

ti:\uoionea de 4i~rao oarie~er -ptb11caa 7 pri:vacl~, con cl.t1ann-

019:a inlltitu~ionaJ.ea ~portantes-, pero to4ae ellall ea't..bleoen li
neamientos que date:rminan el empleo .del trabajador social.. n ej9!:, 

ciaio 11bera1 de 1• prof'eai6n ea prie-tiea•nte impoaJ.ble (por .esto 

y por la ~roiali-~16n de la pro:teai6n 111••), eoao i.o aon tambi4in 

otras :t'Ol'lllm:!!I de relati:n. independencia (bu:tetee ele aeeaorf.a 7 •U"Y,l 
010, aaociaoionee, e'te. ). Aun la clocenoia a4opta por lo general. f'O!: 

ime Ida r!gidaa en 1- eaouelaa de !'ra'bajo Social. que obli&ma a loa 

trabajadores 11ooialea a un cumpl.illiento ra:tinario 7 pooo 01'9at:iTO ele 

lftlB obligacionea. 

Loa limite• inatitucicma1ea de 1a pr6ctica de !'raba;lo Social ••

t6n tambifn iapJ;e•toa y Vigilados por otros proreeional.e• quiene• 

oon1:r1ba.J'en a man1:ener e1 cadcter au.bal. terno de 1a proreai6n. 

Loa cauces de ascenso 7 euperaci6n proresiona1 e•Un uiai..a 

preotab1ecidoa por 1oa requerimiento• de1 eiatema de bieneatar. 

L& oonsecuenoia principal del caftoter cautiTo de la proreai6n 

ha sido la predeterminaoi6n de1 destino de loa •ervicioa a loe ~ 

poa poblacionalea que el aietema de biene•tar quiere privilegiar. m. 
gremio de trabajadoree aooialea no p11ede intervenir en 1• dec1ai6n 

sobre el destino de sus servicios; late ea un resultado de opcionea 

politioae superiores que oonf'iguran au ~ercado ;y determinan 1a :la--: 

portancia relativa que dentro de •1 tendr' cada mode1o de atenci6D. 

Las escuela& ajuetan la f'or:naci6n del trabajador aoci.al. a eM -roa

do prestablecido y carecen de la :tuerza ;y creatividd neoe.arta pa

ra modif'icar la politica de bieneetar, lOs mode1oa de atenoi6n o l.ae 

condiciones de ejercicio de sua egreaadoa. 
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Eeto es particnlar:aent.e importante para e1 enfoque de la pre

sente inveatigaci6n, que intenta examinar loe limites en que es 

poei~le reorientar loe nervicioe de esta profeei6n a las poblacl.2. 

nee más necesitadas y precisar las condiciones en que ello es 

:rnctible. 

4.1.5 Debilidad gremial y pol!tioa 

Como coneecuenoia de todas las oaraoterfetioae anteriores, el 

gremio de Trabajo Social ha manif'eetado una eacasa capacidad de 

organización (inclusive de conciencia profesional 7 gremial) y de• 

f'Uerza politica. El circulo de su relegao16n ae cierra y ref'uerm 

por su debilidad asociativa. 
Loe contlictos laborales a que se han enfrentado loe trabajado

res sociales son m!nimoe, eepord.diooe, deeartlouladoe y de escasa 

eignif'ioatividad, lo cual muestra que el gremio tiene eacaaa orga

nizaoi6n; sus luchas reivindicativas han sido pooaa, discontinua• 

1 sin relevancia para los prob1emaa del conjunto de la pro~esi6n. 

Por otra parte, si se examinan 1as actividades de laa organiza

cionea creadas por 1oe trabajadores aooialea, se advierte que aua 

interesen :f'Undamen~a1ee han sido 1a orgAnicaci6n de congresos so

bre tema• de poca signi~icaci6n gremial o pol!tica, la auperao16n 

aoadfmioa de 1n formaci6n y la atenci6n al mejoramiento de las ºº!! 
dicionea del ejercicio pro~esional; la preocupaci6n por una organ,! 

~oi6n a6lida de las baeea que d6 al gremio cohesi6n y ~uerca pol.! 

tics ha estado casi ausente. 
Lo• logros se han centrado en acciones aaietencialea o promocio 

nalea (revistas, ~olletos, congresos, educaci6n continua, etc.); 

cada directiva he determinado desde arriba su programn de activi

dades, sin que se advierta una preal6n de lea bases gremialea. 

-1 ba3o grado de conciencia pro~esional 1 de clase en el gremio 

•• explica en pari:e por el ezoeeo de trabajo; pero otros ~actores 
lo ban T11~orll&401 e1 aar&oter ~emenino de la pro~es16n, eu candi-
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ci6n subalterna, au indef'inici6n prof'esiona1 7 su dependenoia 

r!gida del oistetDa de bienestar han coadyuvado a su debilidad 

gremial y pol.!tica. Y a cambio cumplen con un aervicio dócil, in

capaz de presentar demandas de cl.aae o de mejoramiento pro:reaio

nal. 

Bn loa dltimoa alloa ae han ido cerrando varias jefatura• de 

~rabajo Soc!al en las instituoion••· Bl deeplar.a.iento de loa 
trabajadores aooialea 7 el 01.erre de la• ;te:taturaa han tenid.o 

00.110 co1U1ecuenoia la deaartioulaoi6n 7 pulwrieaoi&n del. gremio. 

Wo estando la• :tuncionea direot1'98.B en manos de •atoa, ea natural 

que ea tenga meno• ~erza pol!tioa y menos reouraoa para protepr 
loa intereeea laboral.ea y promo'V9r la ooheai6n gremial de l.oa 

trabajadores aooialoa. 

4 .2 Algunos elementos para la retor- del. Trabajo Social 

En el momento actual de crieia eoon6mica, que eat6 tenien4o 

como con!lecuencia una recon~iguraci6n de :tuorzaa pol1ticaa, el 

Trabajo Social no podri seguir como h&ata ahora. Por ura parte, 

ea un sector que eat .. auf'riendo con 1oe aectorea popalarea loa 

ef'ectoa de la orieia (diaminuci6n de oportunidades de empleo, sa

larios reales cada ves m4a inauf'icientea, etc.)r por otra, la 
nue..a oon1'ormeci6n pol1tioa del pala le abre eapa.cio para lograr 

una 111Ryor def'inioi6n de su papel social y pol!tico en el •Tan.ce 

global hacia la demooratiEaci6n. 

En congruencia con eato se proponen aqu! aeta elementoa, deri

vado& del and.lieie anterior, en la• que puede trae avansando para 

oonatruir ref'orrnns en la prof'eai6n. 

4.2.1 Carácter indispensable de auo servicios 

Lo primero que se observa ea que el f'Uncionamiento 4e1 atete .. 

de bieneei-ar deecaPll!lla f'undamen+almente 8'1 la prof'eai6n 4e 'Prab&jo 

Social. Beta so crea cuando empieza a organiaarae sobre baaea -

dernaa la ateno161'l del bienestar social.; son loa •dtoN, loa ·-
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abogados y 1aa autoridades reaponsab1ee quienes promueven e1 esta-

b1ecimiento de 1a carrera y 1a organizao16n de au pr4otloa. B1 con. 
tacto permanente y cotidiano con 1os desprotegidos hace eaencia1 

e1 'rabajo Socia1 en e1 sistema de bienestar. 

l'To obstante, se observa tambián que ha bebido un dáficit per

manente de trabajadores eocialea. La evo1uci6n de la profeei6n 

acusa un retraso cuantitativo y cualitativo reapeoto al desarrollo 

de la nrofea16n social y del sistema de bienestar. Esto se explica 

porque la racionalidad propia del. sistema de bienesrtar ha conside

rado subal~erno al 'l'rabajo Social, con una aubordinaci6n 'tal que 

ni siquiera la secases de mano de obra ha permitido a la profeai6n 

obtener mejores salarios que hicieran posible romper el circulo v1-

cioeo de sometimiento. El. efecto de lae oaracter!etlcaa dencri"tae 
al principio de este capitulo es tan ~erte que, pese a la escasez 

de personal y al cardcter indiapeneable de sua eervioics, loa tra

bajadoreo sociales no han losrado mayores espacios de autodet•rm1-

nac16n pro~eeional. 

4.2.2 Revaloraci6n de la protee16n 

El Trabajo Social ee revela como una protee16n de gran potencia-
' lidad. Pese todav!a a la s1tuaci6n subalterna y cautiva, el an.dlisis 

descubre las siguientes ra~onee que ~ndamentan su potenoialidadi 
- Ea una proteeidn numeroea 

Sus eervioios son indiepensables para la atenoi6n del bien&etar 

social. 

- Su campo pro~eeional es extraordinariamente amplio y eat4 abierto 
a nueva• modalidades que hagan posible la tecnoloe!a del bieneatar 
social, 

Batos hechos indican la potencialidad del Trabajo Social, Pero por 

•l mi••oe no harán efectiva esta potencialidad, Se requiere, de parte 

4e todos loe miembros de la pro~eei6n y muy pa.rticulnrmente de sus d,i 

rigentes gremialea y acad•mico9 1 un estuerzo por revalorar la pro~e-

111an, e11:tu.er•o que ae concretari en varius direcoionea en las siguie,!l 
te• sea o ionee , 
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_4.2 • .3 Aumento de i• capacidad de organizaci6n laboral y gremia1 

El. Tra-ajo Socia1, como se hizo notar, muestra una extraordinaria 
debi1idad profesional ,gremial y politica. En comparaci6n con el movi

miento que se advierte en loe d.l'timos 15 ailos en el ~ta hacia una DI!. 
,yor organir.aoi6n y participaci6n social. de loe grupos trabajadores y 

profeaiona1ea, se ha mantenido est4tica en au diaperai6n e inmoYi1i
dad. 

El. proceso de reva1oraci6n a que se ha aludido deberia ent'ooara• 

en primer l.ugar hacia una toma de conciencia colectiva de au ••r pro

fesional por parte de todos sus miembros. Bntendemoa por eeta concien
cia tanto la de clase en la que se c1.arifica re~ejaJMtnte eu poaici6n 

en el proceso productivo y au pertenencia a la clase trabajadora aaa-
1ariada, como la conciencia profesional que- aporta a aua miembro• el 

conocimiento de sus caracter!eticas, derechos, obligaciones, necaaida
dee y potencialidades como sujeto colectivo de una práctica pro~eaioNll 

eapec!fica. 

De eata ~o .. de conciencia ae derivarán las posibilidades de inter

comunicac0i6n, cohesi6n interna y orsanizaci6n gremial, todo lo cual. -

aumentará la capacidad de la profesi6n para decidir ~obre l•• oondiCi,2. 
nea de au ejercicio. Del actual estado de falta de conciencia, diaper

ai6n de eua miembros e ineficacia de sus dirigenoiaa, que han hecho al 

al ~rebajo Soc1a1 tan vulnerable anta las diversas :fUersa• qu• la opr! 
men y raatringen, habrd que pasar a un n'.levo estadio de orpnisa916n 

laboral y gremial que se manifieste en formas •indicalee.aut•ntioae. 
Trabajo Social. requiere ganar eate espacio para p.Ser ineoribi.r•• 

en el movimiento de masas trabajadore• organizadas que gra4ual .. nt9 

van modi~icando las correlaciones de f'Uerza~en la sociedad mextoana. 

ta.a reivindicacio~ea que loa trabajadores aocialea planteen ten4~ 

tanto mayores posibilidades cuanto mayor sea el respaldo solidario 

de otros sectores de las clases trabajadoras. 
Dado que la mayor parte de loe trabajadores sociales trabajan en 

instituciones estatales, su organizaci6n gremial debe asu•ir lall.orie!l 
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taciones y estrategias de luche que 1e aaeguren una posici6n aut•n-. 
ticn e independiente en relaci6n con 1a burocracia controlada por -

e1 gobiemo. 

4.2.4 Capacidad de decisi6n sobre nuevos campos de servicio 

De1 análisis hecho se deoprende que la profesi6n se ha visto pro
gresivn~ente arrinconada, perdiendo uno tras otro territorios impor

tantes de su campo profesional y teniendo que adoptar 1oe modelos de 

ejercicio que otros agentes deciden. AS:'tualmente es una profeei6n '2!. 
ducida a ejecutar acciones prescritas por otras profeaionee o agen

tes pol!tiooe, sin siquiera. un juicio ~ndnmentado sobre la d1reoc16n 

en que debe desnx-ro11aree como nr'ctica aut6noma. 

Beta ~rdida de capacidad de deoia16n sobre el mi•ma •• ad•ierte 
te.mbi6n al examinar ln re~orma do loa planee de estudio de la CIU"l:'e

ra. !'fo a6lo no han correspondido a una v1ei6n de laa orientaciones 

que debe aeu.m.ir la prof'eai6n a largo pl.aso, sino ni es.quiera a laa 

necesidades surgidae de la prdotica en cada momento. Las re:rormae 
obedecen más bien a inf'luenoiaa de algunas especialidades m6dioaa o 

teor!as eocio16giCBS o pedag6eicas de modn y no van md.e a1lá de Te,!. 

1izar a1gunos ajustes en 1a secuencia de las asignaturae o en 1os 

tiempos dedicados a e1las. 

Trab~jo Socia1, tiene, sin embargo, la potenoia1idnd de identlf'i

oar creativnmente algunos espacios hacia los cuales extender uu ~ 

tica. 
3erd obje+.o do1 d.ltil'll.o capitulo precisar estos espacios y def'in.ir 

loo nuevos peri'iles :pro:Ceeioneles en ellos. Pero nqui p.iede ya ade

J.nn+.nrae que el análisis m.uoot.rn ;myoree poDibi1idadea de redef'inir 

e1 cao,~ pro~esional del ~rnbnjo ~ocio.1. 

31. trabnjudor :::;ocial tie"lc ::iayoree _iosibil.idades cada dla mAs de 

deonrr~21nr :progra~no creativos, :principe.1rnent.e en poblaciones mar

ginnda3 tnnto urbanas co::to rurales. En el drea de eduonci6n, de B&l

peraci6n cunli+r.+.iva ele 1~s r:irácticae t.~dicionales y de ibnatiga

Ci6n, en+As diversas llnens ne B~3liarán e"l el dltimo oapi'tu.lo. 
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4.2.5 !!ayoree ee:f'uerzos de euperaci6n cualitativa de ln carrera 

La. capacidad de decidir con cmyor autonomía ~corca de lee :rutu

ras orientaciones de la práct.lca de Trabajo Socinl debe mani:f'eatll!: 

ee ta~bi4n en el campo de los estudios orofesionalee. 

Eo indiapen3ablo en:f'ocer detoa hacia modelos de ejercicio prof'e

sionel r:1ás precisos y nj11stndoo a la evoluci6n deseable de una prá.s, 

tica más nut6noma. 

Del análisis ae recogen principal~cnte dos observaciones al res

pecto. 

Por una pa.rte, debe procurarse, al re:f'or.mar los contenidos do la 

carrera, cupernr la nctual "pnrcinlizaci6n" de ln prdct.ica. "Totali

zar'' la carrera implicará concebirlR de tnl manera que las fUnciones 

pnra las cuale3 se prepare al trabajador sooia1 no están atomizadas 

aino :ie relacionen orr;ánicn:nente unas con otras y den a la !irácticn 

una 01a:;or capacidnd de autosuficiencia. Es posible hacer evolucionnr 

el "'rcbn~o ~acial, hacia modelos de ejercicio autosuetentado y coha

cionn1o aue pttedAn fUncionnr con independencir. del m4dico, el nboee.

do o cue.lquier o+.ro nroi'eaional, a través de su intervención n nivel 

interdlsc iplinnrio. 

Por otrn pcrte, es indiopensable acabar con la nctual disperei6n 

en la of'erta de eopacinlizaciones en Trabajo Social pare recibir un 

diplomo. al respecto. El análisis r.iuestra en esto :;>unto que la evolu

ción de dichos cursos no hnn obedecido a nin&'11n patrón definido, con 

gruente con una visión del desarrollo futuro de la profcni6n. Lno n.!. 

cesidedes de algunaE lnstit•.tciones espec!fic;;.o o el interds dE. cier

tas instituciones pd.blicns o privndao hnn sido loo fnctoreo que hnn 

determinado la ofert~ de estos curaos. r~o escuolno y los org~~ismos 

prof'esionaleo ya exiotentes podrán contrib111r n reorientar el conju!l. 

to de eopecinlizacionea actuando no 0610 onbre lu ofertn oino indiro~ 

tamente tambi4n sobre la demanda, P'J.es 6otr :pttode aer inducldr.. oti la 

modi4o. on que ne co::iprondn :nejor qu6 onpocir.lizncir.inea C'lnducen :iojor 

al desarrollo desenble de la profesión. 
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4.2.6 neneraoi6n de nuevas estructuras democráticas de atenc16n a1 

bienestar aoo1a1. 

Parale1amente a la.a 11neas seHa1adaa hasta aqu1, ser' necesario 

que el 'l'rabajo Social se proponga sumar su ea:f'U.erzo para baoer sur
gir y coneol.idar ea<t:ructuraa de atenci6n al. bienestar social. orpn,! 

zadas deinoorttticemente, es decir, con la partlcipaci6n ef'ect.iva 4• 

la comunidad. 

El. análisis polttico acerca de la pro:tesi6n puso de manif'ieato 

que 6eta -por su propia debilidad organizativa y su cardoter eubal.

te rno e instrumental- af'lanza pol.S.ticas de bienestar determinadas -

unil.ateral..11ente por los organismos gubernamento.les. Las caraoterla

ticas del. aparato pol!~ico mcxicRno han tenido por e:tecto que 1aa 

4emandae pop.llares rel.ntlvae al bienestar no sean encausa.das por 

vlae participativas ni tomadas en.cuenta en 1a tome. 4e 4ecie1onee. 

E1 :torta1ecimiento de la sociedad civil como oontrapeeo a 1a aco18n 

un11ateral de1 Estado es un paso indiepenaable para reeetru.oturar e1 

eistemR. l'ero este f'ortalecimiento requiere como baee que ae oreen 

eatruct.urae 1oca1es y municip11lee en las que se propicie ul'll part1-

cipaci6n aut.4n<t.1aa. El. trabajador social tiene un doble papel en 

este estuerzoi por una parte, educar a las claaee pop.llares Jlftr& 

que in-t.erioricen loe elgnif'icRdoe socialee de su bienestar y de 1a 

atencl6n a la misma; por otra, organl&ar a la poblaci6n hacia la 

conquista democrdtica de su bleneetar. Esto dltimo no requerir' en 

todoe los casos crear nuevas instituciones sino aprovechar laa ezi.!. 

ten~ee (aeociacionea comunitarias, cooperativas, etc.) para el obj,!_ 

~ivo do una atencl6~ al bienestar social más autogestiona4a. BB 4•

cir, por ejemplo que una. asocinci6n comunitaria en el medio ru:re1 -

destine el producto de une. parcela, trabajada por :taenae de la oom
nidAd, para atencl6n de la vivienda. Lo importante eerA que en la -

aeignnci6n de loa recursos cualquiera que ee~oe sean, sea la oomn! 
dad quien decida a trav4e de una conciencio. lnf'ormada. 
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Las ref'ormae heohae por el gobierno de De la t.bdrid con el :fin 

de :fortalecer a loa municipios, representan una coyuntura favora

ble a esta linea de acción. 

:>e aeta rnnnera se ird. fortaleciendo la participa.ci6n de las cla
ses popUlares en la atención de sus demandae, favoreciendo una co

rrelaci6n de f'uerzaa en eate campo que 111.odi:tique al interior del -

eis+ema de bienestar como en la sociedad globRl. 

Loa seis elementos descritos eerdn retomados en el capitulo fi

nal, cuando se definan loe lineamientos de lee re:tormae deseables 

en la práctica y carrera de 'l'rabajo Social. 

4.3 Stnteaia sobre loe elemento& para la reforma del Trabajo Social. 

Del andlieis anterior ea posible recoger lae siguientes oo~olu

eionee, relacionadas con la f'o:nna en que 1• pro:teai6n ha condicio

nado a1 dea1:ino de sue earvioioa. 

a) Dentro del sistema de bienestar social, el Trabajo Social ha 

cumplido a travwla del cartloter ind1apenaab1e de su servicio, 

una :tunci6n de aubor4inaoi6n al poder da los afdiooa y aboga

dos entre otroe. Como proteai6n oautiTa y aometida, no ha te
nido capacidad alguna !Jl!Lra decidir acerca del destino de au• 

aervioios. 

b) A tra,,.:s del sis+ema de bienestar social, el ~rabajo Social 

ha contribuido a que sua servicios se dirijan a 109 diveraoa 

grtltJOS poblacionalo9 1 eegi.tn la prioridad que 6atoe han 1:eni

do como tuerza de 1:rabR.1o para el desarrollo econ6mico capi

talista impulsado ~or el Estado en divereoa momentos aeP,dn -

1aa pr.terencJ.ae de cada rfgimen y, en eea medida, ae orienta 

~a a laa clases po¡ulares. 

e) Bl 'l'rabajo Social ha participado dentro de un sistema poli t.! 
oo que ae sustenta no en la partioipaoi6n aut6nt1ca de auo 
bases Bino en la manip.ilaci6n y el con+.rol. de laa mismas, y 
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que decide unilateralmente los aervlcios que correeponde • 

cada clase. Co~o pro~esi6n cautiva y eometida ae ha plegado, 

ain ouest.ionamien+.o, al uso pol!t.ioo que del bienestar ao

cial han hecho loa diversos gobiernos ;y ha aceptado 1a 

predeterminación que est.o implica de loa grupos dea+.inata

rios de eua servicios y de aua modelos de atención. 

. ... ·~ 
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CAPITULO V 

TRABAJO SOCIAL, DIENE3TAR SOCIAL Y SOCIEDAD 

Le.e necesidades de bieneotar de 1ae grandes mayor.las 

Rea1izado el análisis eooio16gico del Trabajo Sooia1, es in

dispensablé preoianr ou41es son laa necesidades básicas de las 
grandes mayorias en el campo del ejercicio de esta profesi6n, o 
sea en el del bieneotar social. Conforme a1 p1an de la preeente 

investigaci6n, ente es otro ¡qnto de referencia que debe tomarse 

en gaaiJ.'la para reformar la carrera y pro:teal6n de Trabajo Socia1. 

Tal ed el objetivo del presente oapltu.10. 
A lo largo del presente capitulo, se precisar4 el concepto de 

bienestar social; se expondrán cu4les son estas necesidades en 

las grandes 111ayor1ae amrginadaa; se tratar4 del estado actual que 

guarda la satis:tacci6n de estaa necesidades, &%poniendo lne cara.s 

tertstioae actuales del sistema de bienestar, as! como las pol!ti

oae que ha eegti~do y las que rigen ahora. Cabe aolarar que el sis

tema de bienestar social dtl pa.!e ha sido orientado como bien es ea 
bido, por pol!ticas determinadas a lo largo de1 tiempo. Sin embargo 

no se pretende en este apartado reviaar todaa esas pol!ticaa, aino 
e6lo las pro¡ueetae 7 ejecutadas en aquellas áreas que son mi.e re

presentativas para el bienestar social de las grandes mayor!ae. Ya 

que estas áreas representan una proporci6n considerable de la acti

vidad /del eistema de bienestar eooial. 

En concreto se examinarán en este capitulo cuatro problemas pri!l 

oipal.es: educaci6n, alimentaci6n, salud y vivienda. 

Bn cada uno de ellos se ezaminarán las 9rinclpalee acciones rea
lisadae que re:tl.ejan las politices adoptadas. 
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5.i Concepto de bie'lo!ltttr sooinl 

El bieneStar social se concibe como "El conjunto da l.eyea·, por· 

una parte, y los progrru:¡ae, benof!cios y servicios que,
0

por otra 
pr>.rte, ee establecen pnrn asel!'.trar o r.1ejorar y robustecer la pro

visión de todr.1 aql\ell? C!Ut: se considerc.'1 lan 11ocesidados básicas 

para el bienestar humano y el ;~e;Joramiento social.'.' ( 21) 
11En BU sentido náa amplio, el bieneste.r social. podria abarcar 

ene 1 todno la•·· o osas c:ue loe hombres he.ce~ para buscar eso que Ari.e, 

t6telo:? 11e.:R5 ·11:>. 1;uc'la vide.•; todo lo =lllO au:?1enta el bienestar de 

la sociedad humana podria incluirse en esa expresión. Por coneis\Lie!l 
te, se eotableoe ln.oiguiente definici6n paro. dimenoionee ~ctioaei 

el bie~cotnr sooiel, un cua~to concepto, os un sistema relacionado 

de institucio"leB aociale:i en ct~nl(!.uier oooiedad, un sistema uni~ica

do por valorea, objetivoa y principios operativos colll.lneer loa a•pe, 
toa institucionales de la vida social que expresan la preocupaci6n 

colcc"."iv.?. de la sociede:l por el bienestar de sus miembros en cuanto 

ini!ivl>lnou y c., l::o!i .!,!I'Upoo :fa:·1llic.ree y comunitarios. 

Por 10°cor.aisuiente1 e1 actc de bienestar social ea un acto que 

expresa la preocul'ac16n colectiva de la Dociedad por el bieneet.Z. de 

uno ., vnrioa de s•.to :ii:?::il;ros en cuanto individuos y en grupos ~amilJ.a 

rea y Colln.lnitnrios. 

Se p.1.ede decir <?lle un recurso de bienestar social. es algo que pro-, 

cede de lo colectivo; es el r::edio de expresi6n de la preocupao16f!- oo- · 
ltictiv~. 11 • (23) 

22> 

(23 

A"lder Egg, Ezeouiel. Diccio':"lario le Trabo.;Jo Social, CUademoa 
de Trabajo Soc.it'.l No. 11, Co-edic.i~n ECilo-fLPH, :!llenoa Airea, 
1974, P• 38. 

Ar+1'.ur ~:iit1":, E:'!~r.tn1. ':'e.,r!c del !:ionestar social, Edit. Jllca
~.itas, '":ltl'l\~!· ii.:1·c~·, l1?7l, !l~· 13, 29, 71. 
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1'En si, las necesidades de bienestar social snn 1na diferencias 

que existen entre el malestar y el bienestar de los·-miembros de una 

sociedad, considerados como individuos y en grupos familiares y oo

munitarioe(po.ra partir una vez máo de la def'inici6n planteada), para 

las cuales existen o pUeden crearse ciertos excedentes y ciertos re

cursos de bienestar social!• (24) 

El Ministerio de Snnidad de Venezuela def'ine el bienestar social. 

de la siguiente rnenera1 115e entiende por bienestar social el goce o 

distnate de un estado de satis~acci6n de las necesidadea humana• en 
cuyo logro participan gran variedad de servicios y ¡mogramas con d~

f'uerzos de la comunidad' De lo anterior se deduce que el bienestar 
social es concebido como medio y como fin y que ambos aspecto& son 

inseparables entre si. 

Del Departamento de Salud, Eduoaci6n y Bienestar, pero eeta vea 
de los Estados Unidos, EliBBbet.h Wiokender dice que el bienestar •o- . 

oial incluyei "· •• Aquellas leyes, programa.e y servicios para eoluoio

nar problemas de la colectividad a condlci6n de que aean conaideradoe 
11b4sicos ·para el bienestar de la población y el mejor f'Unoionamiento 

del orden eoc ial" 

N'acionas Unidal!I resumi6 el bieneetar social como 1'u.na actividad 

orcanieada cuyo objetivo ea contribuir a la edaptaci6n reo1p~ooa-de 

loe .indi .. iduos y su medio social." 

En las def'iniciones de bienestar social se aprecia la perepeotiva 

del desarrollo de una oat:n.tcturn de or&anizacionee para antrontar el 

mejorilmiento de las cbndiciones sociales y as! lograr el bienestar 

humano. 

Han de destacarse los esfuerzos por cali~icar las d~veraas detin,! 

C1oneo. A loa viejos tdrminos de 11aspirRr a vivir mejor", de alcanzar 

1• "f'elioidad", de "sobrevivir en las mejores condiciones 111 las def'i

niciones que s_e han transcrito hacen apDrtee substancial•• y atrae 

agregan diferenciaciones en lo individu•l y en lo colectivo, se des

tacan loe elementos cuantitativoa y cunlitativos del bieneatar ao-



cial, que m~e recien+ecertte llevan a incorporar a los concep~oa 

de nivel de vida, CRlidnd de vida y modo do vida~ 

I'o:r ·~o:lio 1al !l~"'JCC.00 do le. hiotorin !)Ode:=oe a.preciar QUO loa 

distintoo gnipoe huma.nos ne hnn ido oreanizando para canalizar y 

satisfacer sus 9ropino neceaidndes. Poco a poco han ido surgien

do ~~r.nao ine+.itucio~nlizadns co~o res~~esta a eoas neceeidadee, 

y vr..., dcfir.itSndonP 1:-. especir.lizti.ci6n y organizaci6n verticnl de 

la sociedad a trav&s de lee instituciones que canalizan eervicioa 

e intereses de determinados grupos sociales. 

Por conoiguiente, nintr-tna ino+ituoi6n ae gesta ert el vncJ.o, BU 

creRci6':1 tierte un carácter hi13t6rico concreto como resultante de 

la evo1uoi6n de determinado proceso; y eu din4mica ea generada 

por loe oonfl.ictoe eocialee que nrpn int..la eooi•dad •. 

La n~tisfncci6n de necesidades de una sociedad ae pretende lo

gre.r por :."ledi:> :le lr.e in::ititucio!"'lo!I y por ello, aon laa inetitu.oia, 

nes en loa distintos campoet nocial, cultural, polJ.tico y eoon6mi

co, loe que tienen que responder a l•ta necesidad. 

Ea !>rB'Cieo precu..,taroe acerca del papel que tiene entonces el. 

trabajador •acial n·~":e lne instituciones de bienestar aocial. Bn 

cuanto a1 Trabajo Social tiene como objetivo la b\!equeda del bie

n••tar social.. A au vez ae dice que el bienestar aooial ti•n• co

:no ~e+.R 1a antiafacci6n "de ~oca.eidadee sociales"• Por lo tanto 

el bieneeta.r aociE'.l ~l el '!'rabn;jo Social se re:::iiten de una u otra 

~orma al problema de lee necesidades del ho:n~ro. 

Por lo que en esta' área de bienestar social, es donde se inB•E 
ta el "':rnb~~o SocJ.:i1 -trn.t:-1.,;!o ~le ranponder n la.e i'Uncion•• aeigna, 

dat' por ln eocic,dn:l, :¡u~ cor. ·1';1!.~ 'Jrientnci6r aeintencial o en una 

concopci6n dosarrollistn hn ·irete"l:lido reeliv.ar anoionee tendien

tes a inducir, preparar e ineTitucionalizar el oa~bio =oderni .. n

te, reducir C".'rd!t'io"lcu de? conflicto, promover aotitudea positivas 

hncia el denRrr::ill:i, cte. 

El Trabajo Socinl, por consiguiente, hn querido reapon4er •la• 
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neceeidade11 bu-na• 7 11001.alea, p1anteactaa por la ate• aoeleClad, 

ain que haata •l momento •1 preten414o bienestar 7 1a9 aooione• 

pi-of'eeional.ea dentro de 61, 1uQ'aD e14o napaeata ad.eouada a J.a -

problemlltioa de la aooiedad. Se trata, por 'tanto, de situar 1• -

prof'ee16n en una perspect1..a ~ m&a aapl.ia que le 4• una •1&
nif'ioaoi6n mil• profUnda 7 1• abra rm.••oa boriaontea de aeot6n, pa

~ que el bienestar 11001.al. ae logre n191'orment:e dentro del al.ste-

11ooial Tigente, lo que permita un nal. benef'ioio a 1a •ooi.•4•4. Da!! 
1:ro de eate oonoepto, l.& aoo16n del 'fzabajo Socia1 to~ un aJ'01" 

aentido, en la me414a que eea capa• de eoni;ribll.ir en 1a &~imcii6n 

7 organ1 .. ci6n de l.a •ociedad. Ya que 111 el 'trabajo Social. no 1GCN 

dar ese vi.raje en f'orma que responda de una .-nera ni• ei'eo'tiTa ., 

real a ea1:e oompromiao, no logná 4•1 1:o4o superar aua labor.e 
aaiatenoialea o adl!:lnlatra:t:i•a• por taftu elu.oatt.wae a tra'9f• 4• 

~7eoto• para 1a au.perao16n d• 1a •oci.edact. De:t1nhn4o -~or, •n 

1a prCotiea 11118- 1n1• i:areaa oODDreu., eatra1:egU.• 7 üotioa• pa-

ra la 1n1peraoi6n de 1oa ho•bn•. Bate planteaaiento v:lnaal.a la aeo:l.dn 

de~ prof'e•ioml. a 1• ttreao:l6n de l.a• ooDl:loiome obi•ti••. de1 JlfO

oeao de cambio de la aooi•dad ... a1oaa... Interesa ana11 .. r en quf 91. 
414a •ate obj•1:1vo Jll•de ••r rea1iuble, a pa~lr de 1a ubioao16a 

del 'fraba~o Social. ·.en el oampo del bi•neatar •ooial. 7 4•1 hecho de 

ir def'iniendo eatrat•gtaa de aoc 16n a 'trafta 4• la dinami•c16n 7 

organ1••16n como ya an't•B ae menciona, de laa gnndea -.yorlaa. 

De becbo l•• ezigenotaa para 1011 trabajadores aooialea, -s. •099 

.-ra 1o• proreaionalea de otraa otencia• aooia1ea, no es nada 1'6oil.1 
ea todo un 4eaa:tio que ea lea preaenus o 4eaempeflan fUnoionea 4• 

adaptaoi6n que e1 aietema plantea o ae aproveaha 1• tnaero~6n que 

'tiene el trabajador aocial en loo puntos neuri.lgiooa d•1 •:late• 

-probl•n,.:tioa •octal- 7 e1 contacto con 1oa gru.po• •reinado•, paza 

reaponder al compromiao de tranarormact6n que el aoaento hiet&rioo 

pl.antea. 
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Es cierto que el contexto de pobreza en que vive la .mayor par.te 

de la población del paie reduce la efectividad del personal de Tr!!:, 

bajo Social. Aun el trabajador social mejor preparado y mée dedic~ 

do a su profeai6n 83 incapaz de atender satisfactoriamente el. bie

nestar social en medios en que predomina ln pobreza, sin embargo,

loe principales problemas que aquejan actualmente al pata como aons 
la educaci6n, la al1mentaci6n, la salud y la vivienda, todos estos 
c.spectos, desde luego, deberán eer atacados desde la ~apectiva 

totalitaria del bienestar social; dando a conocer en todo momento 
las pol!ticae que dicta el B•tado para reeOlver estos problemas, 

analizando critica y objetivamente a las instituciones que cumplen 

eatns politicns, aol co1:10 los ".)rogramas que loe concretan; a f'in 

de eatnblecer dentro de eote marco politice eocial, loe modelos de 

intervención que el trabajador socieJ. en bienestar eooial, deba 

adoptar para coadyuvar a la eoluci6n de los problemas. 

Eti 6cta el doonf!o c•ue oc agudiza en lns oocuelaa de Trabajo S,2. 

cial, al tener que definir sus objetivos de formación. No p,¡ede pr.!. 

tenderas (Jue a trav6a de unas capacidades eiuoacionales y t4cnioas 

brindadas en eocuelaa creadas y sostenidas por el sistema mismo, JIU!. 

da dnrae un profeoi?r.P.l pnrn colocarse en una posición de vanguardia 

en proceso revolucionnrio. Pero ai se cree que tiene que existir pre~ 

oupe.oi6n por formar estudiantes que sean capaces de deaempeftar roles 

profeaioneles, pero lo suficientemente criticas para cuestionar su 

papel, clneiflcar ou ncci6n y trabajar ~" forma oonaciente al servi

cio de las grandes inayor!ao. 

5.2 Las.necesidades de bieneetar en el pa!s 

Con este concepto domo ~!a, es posible determinar las necesida
des bdaicas de bienostnr a nivel nacional. Bre~emente se describirá 
la eituación demográfica del .11a!s y, loo indices de bieri.estar en ed!:!, 
o16n, al1mentac16n, salud y vivienda. 

'· 5.2.1 S1tuaci6n demográfica 

·ttPoblaoi6n en el BiBlo XX 

El aislo U representa parn Udxico cambios demo8'%'áficoe trascen
dentales, de bajas tne3a de crecimiento de ln poblacl6n a principios 
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de siglo, e• requiri6 cerca de 50 e.f1os para alcanzar tasas tres ve

ces mds altas. 
rurante la ddcndn pasada en r~xico se inició un leve descenso en 

la fecundidad, eete hecho aunado a la pol!tica demográfica dada por 

el Gobierno de !.~xico ha permitido disminuir la taea de crecimiento 

del 3.4~ en 1970 al 2.7~ en 1980, lo que hace prever que el ritmo de 

crecimiento de la pob1aci6n llegará a f'in de siglo a una tasa semej~ 

te a la observada en el ano de 1900. 
La dif'erencia fUndamental entre estas dos situaciones est4 dada 

por loe niveles de la natalidad y la mortalidad, altas en 1900 y ~

~ae en el aft.o 2000, en ambos caeos el ~reoilñiento ea de a1rededor del 

1,C anual. 

Bato quiere decir que en 100 afloe IM:z:ioo habr' completado su prOO.!. 

ao demosr'f'ioo conocido con el nombre de transici6n demo~ica, que 

hist6rioamente ha ocurrido en todos 1os paises desarrolla4os, y en 

parte en los paises en desarrollo. 
La pol1tica do pob1aci6n de !l6xico ha establecido metas de creci

miento demográfico al afio de 1982 y al 2000. Con 1oe programas que se 

realizan sobre educaoi6n en poblaoi6n, comunicac16n y plani1'ioaoi6n 

:tam11inr, y una vez que se toman en cuente. los resultados prelimina

res del Cenoo de 1980, se preft que para el silo de 1982 se tendr4 una 

tasa de crecimiento del 2.5- anual., o incluso un poco menor, ddndoee 

un paso f'Undamental hacia la meta planteada del l~ en el 2000. Se es
pera de esta forma que la poblaoi6n al final del a iglo sen de un poco 

m«a de 100 millones de habitantes, cifra muy inferior a le esperada de 
haber continuado la tendencia imperante en el pasado. 

Una alternativa a la meta demogrd:tioa del l~ al aflo 2000 indica que 

se tendr!a un volumen de población de 106.6 millones de habitantes si 

Q llega a f'in de eig1o con una taea de crecimiento al 2"· De esto se 

oonolUJ'& que ai, como se espera, se alcanza la meta del 2.5~ al afio 

«e 1982, la población de M&xico eerd en el afio 2000 inferior a 107 mi-
11one• 4• habi tantee. 

mlxioo oa un pato con un alto crecimiento dcaogrdfico. En el porio-
4o 1900 -1950 1a poblaci6n casi se duplicó, repitidndoae este ~en6meno 
en a6lo 20 affoe, de 1950 a 19701 sin embargo, de acuerdo a loe dato9 
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.del X Censo General de Población, eote 1'en6111eno se repetinl en 30 

anos, de 1970 al ano 2000. 

Crecimiento de la población 

A part.ir de 1940 el paie entró en una nueva etapa de desarrollo, 

impulsada primero por la intenai~icac16n de actividladea agropecua

rias y poeteriorcente por le industria1izac16n apoyada en la susti

tución de importaciones. Esto unido a la aplicación de una tecnolo

gfa snnitaria y de gaoto eocial., dio como resultado un aumento en 1a 

sobrevivencia de la población. Por otra parte, al mantenerse oonat.a 

tao loe niveles de ~ecundidad, las 'tasas de crecimiento medio anual 

ee incrementara~ notablemente, de 1.7~ en 1930-1940, a 3.4- en 1970-
1976. 

En este dltimo rer.i.ado ae empev.aron a observar las primeraa mani

~eataoionea en el deece~eo üe la natalidad, prinoipa1mente en 1ae s,e 

naa urbanao y en loo erupoe oocia1eo de insreaon medios y a1toe. 
En efec+.o, 1oa resu1 tadoe de le Encueetn !.!exioana de l'eoundldad• 

levantndn por la Coordinaci6n Genorc.1 de1 !Jiotema t'laoiona1 da Inf'OE, 

maci6n de la :Jecre+.ar!n de Progremaci6n y ?resu¡aieeto, permiten eet,! 

mar que entre 1976 y lgT7, la taen de crecimiento de la poblaoi6n fUa 

del 3.2~. Pera. 1978, con los dnton 1e la Encuestn ?1aciona1 de Prevalen 
cia en el TJao de •1tttodos Anticonceptivoa, lewntada por la Coordina

ci6n del ~ogrania. ~racional de Pl.enifioación Fntllliar, se oaloul6 la 

taeu de crec!Qiento en una cifrA lieeramonte superior al 2.9~, y por 

tfltimo, l' ')Ur1"ir de ln illi'02'mnci6n preli:ninnr del !Jenso de 1980, ea 

ea1:1~a ln tnan de creci!l!iento del 2.7~. 

Estructure :ior ednd 

El co~!lort.a~iento p.:1.ead? de le mortalidad, le fecund~dad y la m1-

crr..cl·5n nu aól•) •le't:erLtl:"n el +.n:::ia'."l.o y la e~'tructura por edad 7 seao 
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do una población. sino C!Ue tambi!Sn imprime su infl.uencia en la diná

mica i'utura. Ee un hecho básico el rejuvenecimiento de la población 

a par+.ir de 1940, lo que propicia, a au vez, la continuidad de un rá

pido creciniento. En 1940 la poblnci6n menor de 15 a~os representaba 

el 41..2~ y para 1970 se increment6 al 46.7;:. 

Sin embarao, una vez que se inicia el doscenso de la fecundidad, 

es~e :f'en6meno tambián se invierto, y para 1980, len menbres de 15 

a5os representa~ el 44.8~ 

Dintribtici6n geográ:f'iea do la poblaci6n 

r!4xico es un pe.is con una gran diversidad. regional., tanto en sus 

recursos na1:uralos corao en su cultura, ocupaciones notables contras

tes en la distribución de la poblaci6n en el territorio nacional. 

Pnra el a!"Io do igeo el Distrito Federal tiene más de 6,300 habita!!. 

tes por kil6metro cuadrado, por una !)A.rte, en.tidndes como Baja C&l.1-

fornia Sur, Durango y Chihuahua, tienen. f!lenoe de 10 habitantes por 

kil6motro cuadrado. 

Las ciudades que crecieron r..áo en 1980 fueron~ Hermosillo, Tampico, 

Cuernavaca, Chilpa.ncingo y Toluca. 

Las que han crecido n ritmo m~s lento: Fa.chuca, Tl.axcala, GuanajU!!, 

to, Aguaodalientes y Zacatecas. 

Poblaci6n y Desarrollo 

En los d!:timos 40 af'los, la población requiere adn importantes in

crementos en sus condiciones de bienestar. Hoy hay más escuelas, máa 

atenci6n mddica, existen más consultorios n.tralea, los niveles de al,! 

mentaci6n han mejorado. Sin embargo, el aumento acelerado de la pobla

cidn contribuye a que esas realizaciones no sean sui'icien+.ea para al

canzar mejores niveles de vida. 

Tal situaci6n constituye un desafio para lao politices de desarro-
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llo del pa!s y rntifica el eni'oque ~exicnno de una politiea de po

blnci6n humanista, cuyas metas involucran un mejoraciento de las 

Condicioneo de vida que propicien una disminuci6n del crecimiento 

demosráfico del pa.!s. Poblaci6n y desarrollo son y deben ser un CO!!, 
cepto integral.. 

La educación tiene una gran in:fluencia en el comportamiento demo

gráfico de la poblaci6n, as! como la alimentación, lee condiciones de 

aalud, de vivienda, la actividad en el trabajo y otras que condicio

nan los .niveles de fecundidnd, mortalidad, migración, etc. 

En 1976-1977 se observa auo el ndmero promedio de hijas nacidos 
vivos por mujeres que reoid!nn en las localidades de menos de 

20,000 hnbitantea· en superior al de lra mujeres cp.te reoid!an en lo

calid4des de mde de 20,000 habi+antes. Con lo anterior se conotata. que 

en tá11r.1inos generales loe niveles de fecund1dad eon inferiores ea la9 

locnlidadeo urbanas puesto q'Je all! se concentran loa mayores niveles 

de bienestar social. 

Es importnnte destacnr la r9laci6n que guarda el nivel de eacola

rided con el m1mero dledio de hi,fos nacidos vivos. Se observa que cua~ 

do el nivel de escolaridad ea m4a el1:o el nlimero de hijos es menor. Al 

centrar el an4lisis en lao mujeres que terminaron su periodo reproduc

tivo (45-49) ae observa que aquel1na que no poseen nitlg\ln tipo de 1.na

trucci6n tienen un promedio de 7.3 hijoe, mientras que las que cuentan 

con estudios de preparatoria y más s6lo tienen 3.2 hijos. 

El rápido incremento de ln poblaci6n a partir de 1930 trae 

como consecuencia que el volu~en de poblnci6n en edad de trabajar. 

aumente tttnbián. La incorporación de poblnci6n a la actiYidad eoon4-

mica se debo a diversos fac'toree, cor.io son: ln orgnnizacidn aoc~._ 

elcrecimie"1to de ln ecortomfa, el des:\rrollo de la eddcacidn, la. posi

c i6n de le r.:u ;fer e"l lr. aoc !edad, etc. 

En 40 a~os l~ ~obl~ci6~ econ6~ico~ente activa ae cuadnl.pl.io6 Jl&

snndo de 6 millo'1es en 1940 a 23 .7 millones en 1980. 
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l.37 
Pol!tioa de~oerdric& regional. 

Bl C?bierno de México n traváa del. Consejo Nacional. de Poblaci6n 

ha ea+.n.b1eoido una Pol.!ticP. Demográi°ioa que representa a l.as neoe11.! 

dndes e interesea nnci~na.l.es, pretende armon1%82" l.a variabl.e pob1a

a16n con las variables del. desqrrol.l.o, pera ao1 acceder a un modelo 

de pata en donde impere la ~u3ticia social. y el. uso irreatriato de 
l.as 1.ibertades individual.ea. 

Los objetivos y 1.ns metas en oateri.a demogrd.~ioa se han eetabl.ec! 

d? n. nivel. na<slonal. y regional y se hallan cordornsadoa en torno a loe 

dos oom:,ionentes que integren los -ren6meno11 de:nogrd.-rico• del pales 

n).- I.l!'I. pll11i:1CP. de crecimiento natural.; 

b).- La Pol!:ticn migratoria. 

A tra~e de 1.E\ primera se pretende lograr la di•l!lirulOi6n del cree_! 

:n.le'tt:o de- ln r»Obl.t'lci6"l P. pHrtlr del. descenso en 1.a natali4a41 1a ae

eundP tiene como í'ina1idnd especifica re«iotribuir geogt"ltfic~nte s 

le. l.)l'Jblnc16n paro e.prover.hnr, de oata :.ia11.ern 1ae potenciBl.idadeo eoa. 

r.6~lct•D de cuda. re,e:i6n, o.1 •!lis:no tiempo que se d:a eo1uci6n a 1o• de!. 

~c:nilibrloo rer,io:inlao. 

La pol1ticn de creci:uient:o r..a.t:ttrc1 de 1n 11ob1aci6n, es Clecir 1a 

r¡ue e~ nrodnc+o i!e la fecitndidnd y mortaliCled, eotd. orientada a re

e;ulnr 11ls .,a."';rones re!)rotluctivos de la ¡JOblaci61'l de cr..da uno de 1oe 

e~t.p_c'loa, en formo. ":al ~ue ae P.lcancen lo.e :nata.e naciOnR1es de oree_!. 

:nlento de=:ioerdí'lco tota.1 del 2.5~ en 1982 y de1 1~ en el Rrl~ 200Ó. al 

inismo tiempo oe _>retende inducir 1lna reduccih"'l en las di~erenoiae 

que ::e olJs:ervnn er.. el e o::i:>'ortnmient.o de 1a. fecundidad por estados, 

to:in"'ldo en conuidcr~ci6n, tanto los diversoa nivelen y tendencias en 

lnn ria.utr.:; re ~r•Jd~ct!Vt+o, como 1a~ cor.diciones soc1oecon6mioae. 

Por aa ll-'lrte, ln !11')111.lcn nie;ratoriu, +.lene co:no objetivo genera.1 

::i'ldificar la intenAidr.r1 y .,1·ie"ttacl6n de los finjas r.tigrRtorio• ate!!. 

··lie•1dc r.. l.,s prop6sitos de reordenar e1 desarrollo regional y la 41!, 

trib11ci6n •la la !JOblaci6n , 9Clra oe! fortalecer y ampliar laa baaea 
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del. desarrollo y organi:-nci6n eocial del pa!s. De eSta f'orma se pro-

cura diversificar ~· reorientar loe t'1ujoe migratorios y los el.ementoa 

inheren+€s a la decisión de miS'rar. 

Para tnetrunentar este objetivo, la estrat.egia pro;iues+.a considera 

+.rea tipos de nrogramas: 1) ~ograma de Retencl6n1 2) Programa de 
Reorientaci6n y 3) Programa de Reubicaci6n. Ceda uno responde a dif'e

rentee _criterios y de la. conjunci6n de sus ter+icul.area objetivos y 

metas surgen l.oa pro~mue integrados, eatoa repercuten: :X) retenien

do poblucl6n en los lugu:i·ua en donde se generan l.aa princil'el.ee co

rrJenteo de emi8Th1~tee; II) reorien'tatido l.os t'1ujoe mie;ratorioe a e:i

tidei!ev eot.ra+;dgicttcente elt.uadae y con cataoidad para absorber vOl.Tt

menes me.yoree a l.03 prtivie+.os de acuerdo a lau ten4enou..a hiat6rioas1 

J!1) d~~oonceTitrt-ontl? pobluci6n ocupo.da en la ad~inistrfioi6n pdblioa 

f'ederal del 4reo. metropolitana. de la ciu4a4 de !.~lxic.:> 'JI IV) dituninu.-

• yendo l.oe nujos mlgratorioe c;.ue tienen caco pUnto fir:Bl las ttonae -

c:e+1•opol.itanas do t!on+.er1·ey, Gua4ala.1era 'JI lae oludadea i'ront.erl&aa 

4'e ~.\a Cali1'01·•1io ~or+e. 

Al+errudivea de1 craclmiet1+.o ~1uro de la pobl.aci6n de le.a entl

dades f'edcl'A.t !vas. 

"ºº 1.o3 olt~~+.!.vr.:::i y tr.etns est&blec.ldo:: en ln pol!t.lon demoE;rl1!'1cn 

Regional, y canaidu1'flndo los resultad.os preliminares del X Censo Ge

nerrl de :?ob1nci6n y Vivianda, se ha elo.bort-tdo t1nn nueVtt eet.imaci6n 

de la. poblt\C.i~rt f'~tt.•11'11 lle ctoda 11nn do le.o ent:idndee i'edertttlV".:10. 

Ee+ae proyeccioneo t-iener• partlculur l11;portnnci1l en cuanto que, en 

primer térndno, ue !JUe.den iden•·.lf'lcnr loo eefU.er?oe que deben ree.11-

zaree tunto en 1oB progrcll'BO que apoyun la diuminuci6n do la na1.al.l

dad y, como coneecuencic., del creclmier.to nAi.ure.l y, por oiro l!•d.>, 

aquel.loe prot;rHmur:. qu.; !.rrr:..uyen pa1·r-. oen-t:ab:ecer un nuuvo comporttt.mie;! 

to migrntorio· de ln pob1.ric16n y me;1o:zri:z• su dietribuCl6n en el terri

torio nacional. En sep,ttndo t.6rmino, lns ;>royecc!onl!B ee c~tl"\"it.r4eT' e"l 
un Wllioeo inst.rumento oara la planeacl6n eoclr.l y eco.,6~l<:t• lt: l1:.1r· 
entidades :f'edoratlw.e••. (25) 

(25) Coneejo Nacional de ?oblncl6n. Jt~xlC'o de:nogr4flco:Breviario 
1990-1981, ~!dxico, D.F., 1982. 
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5.2~2 Indic8B.de bienestar aocia1 

En el marOo de estos datos demográ~icos ee precisan ahora a1gunoe 

indicadores de bienestar re~eridos a cuatro necesidades prino1pa1es 

en !!~xico que sont la educaci6n, la alimentaci6n, lR salud: y la Vi

yienda., pln11tean::!or:e '..l.'1 e.~lisis not.unl al respecto, a partir de los 

datos dispOniblee (Plan Paoional de Desarrollo y C~plamar) de l~ ei

tuaoi6n en que se encuentra la poblao16n mexicana reapeoto a la aati!. 
~aoci6n de los minimos de bienestar. 

Plan Nacional de Deoarrolla 

En lo secci6n dedicada a las necesidndeD b4eioas, el Plan ~acional 

de DQearroll~ 19A3-19ee con~e~p¡a f"Undanentaless Eduoaoi6n, alimen
tao16n, salud y vivienda, const1tuyendo eatoa loa elementos clave 

para poder trans~ormar el mrecimiento econ6mico en Aeearro11o aooial., 

a r.1e;1orar el bienestar en sus distintos co:nponentes. 
Lus neceeidodes bdsidas son interdependientes, en cuanto que no 

p.aeden ser sntisfechae aisladamente. La pleaa•satiefacci6n 4e una 191.l

pone,con freouenc14,1a satisfaoci6n de otras a 1a ve•. 

Lns cuatro necesidades de ble"lestar eociBl. en el paia han •i4o 

orientndaa, como en obvio, ~or polltic~s determinada• a lo larg& 

del tiempo. No se pretende en este lugar revisar todas eaaa pol1tioae, 
sino a6lo las prop.testas y ejecutadas en aquellas 4reae que eon ... 

relewntes para ln elime"l'te.ci6n, educaci6n, salud y vivien4a de l•• 
grandes mayorias. En cada una de ellas se examinarán l•• principales 

acciones realizadas que re:f'lejan las pol!ttcaa adopta«••& finalmente' 

es examinarán las uol!ticae actuales a trav4e del Plan ~aoio1Vl1 de 

DoJJnrrollo 1983-1988. 
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•Bducaci6n 

El 'Plan Nacional de Desarrollo incluye entre sus ~ron6sitos·~n

datnE""tal.es para el. sector educativo' promover e1 desattol.lo in'tegral 

del individuo y de la eociAdad mexicana; Bm.'Pl.iar el acoeeo de .todos 

lo• mexicanos a lne onortunidadee educativas y a l.oa bienes cul.tura
lee 1 de~ort1voe y de recreaci6n; y mejorar la preetnci6n de loa aer

vicloA relaciono.d!'s con Astes. As! tambián se establece que la salud 

~1ei6a y mental de los mexicanos, asi como la calidad de aue ~otioae . . 
recreativas y de ap~ovechamiento del tiemno l.ibre guardan una estre-

cha vinnulaci6n con la ca138Cidad de la sociedad uara establecer 1"$1!!, 
ciome económicas y. tecnol.6gicae racional.ea con su medio ambiente. 

'tambtdn reconoce el Plan el. articulo 3n. de la Onnat1tuoi6n y lae 

••Pir&cionea de 1oA mAxicanoe aue en dl se expl"eean, obligan a pla
nAawi una educRoi6n. ou• cnntribuya a f'ormar indiViduoa libres en uta 

sociedad justa. ta educaci6n permite a la colectividad el acoeeo a 

loe bene:t.ioioa del progreso y l.a 1lORibil.idad de ortar y die~tar ju!l 
toe un mismo tiAm1lo hiet6rico. 

El Jn,an destaca que la edunaci6n y la cultura. inducen al desarro

llo, lo promueven y a la vez partici-.n de 61. Bl progreeo educativo 

y cultural. reeulta asi decieivo J>BX'a avanur hacia e1 bienestar eco
n6mico y social. A partir del. Articulo Jo. conetitucional., ae de•pren, 

den tres pr01lÓSitns :tuMamental.es para e!qct.or educativo• 
Promover el. desarro}.lo integral del. 1.ndividuo y de la eoo iedad me

x1oana1 

Ampliar el. acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educa
tivue, C\\l.turelen, deportiva.e y de recreaci6n1 

Mejorar la prestaci6n de los servicios educativos, culturales, de~ 

portivoa y de reoreaoi6n. 
Bl Pl.an de ataca la imt>ortanc ia del. imp.llBo al deporte y a la recree. 

ci6n, como parte de loa procesos de educaoi6n ~ermanente, eatimul.ando 
una cultura deportiva que al.canee a toda la poblaoi6n. En 1os centros 
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educativos.se promoverá la prdotioa del deporte organizado, proyec

tándola a 1a comunidad de la que f'orman parte t a fin de que ee apra. 

veche mejor el tiempo libre y se 46 uso social a las instalacioñea 
deportivaa. 

Se buecará dar a la recreaci6n una dimenai6n social, en eatreoha 

relación con los proceaoa de educación ini'ormal. Ae1 '9lmbi•n ae bu!, 

oard.n lea v!as que den oportunidades recreativas a toda la población. 

Ent.re las lineas de acción para ampliar el acceso a todoa loa me

xicanos a las oportunidades aducativaa, culturalae, deportivas y re

creativas ae mencionan las siguientea, en las que el trabajador •Q
oial tiene una f'Unci6n relevante1 
Disminuir aüatancinlmente el analf'abe+.iamo y promover la aduoaoión 
de adultoa. 

- Se orientará la educaci6n para adultos primordialmente a la ~orma

c~6n y capacitaci6n para el 1trabajo productivo, integrando en ella• 
tanto la al~abetizaci6n como la educaci6n bAaica. 

Se realimardn programas integrados de educación ~•miliar y aexual, 
aai oo'b:to de educnci6n para la salud, el deacaneo y la recreac16n. 

En lo re~erente a las d.reae ruralee y inerginadaa, •• vinculaft 
la oducaci6n secundaria con las exigencias locales, para dar res

p.teata tanto a las diversidades culturales como a la creoiente de
manda del servicio por parte de la poblaci6n que ha de pre••~ su 

patrimonio cultural y arraigarse en au medio. 
Pllra responder a lao de:nn~das de educaci6n en las Areaa rurales, 

se intentarán nuevos modelos de eduoaci6n, se promovera la partioi
pa.cidn m4s activa de las comunidades, particularmente ind!gana•, en 

la opernci6n de los servicios educativos y culturnlea. 

se ~ejorardn y exte~derán los servicios de loe albergu.ea ••cola

res, que repreee~tan '°'"ª !'osibilidad educativa real para las sonas 

marginadas e indigenae más apartadas. 
Lt> descentralización de la educación básica y normal oonetitu7e 

una linea de acci6n fundamental para mejorar la e:t'iciencia Y oal.1-
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'c!ad de la educación y auspiciar la participación de la comunidad. 

De igual foroa, la deecent.ralizaci6n de loa servicios oullhlrales 

impulsará el desarrollo regional de estas actividades. 

La desoentralizaoión educa~iva aerd. instrumento deoiaivo en la di.!. 

minucidn y eventual eliminación de persistentes desigualdades entre 

regiones y seres humanos. Se fortalecerd ns! el federalismo y se &!, 

timular4 el desarrollo regional. 

Se precisará la atribución rectora del Gobierno Pederel respecto 
a los contenidos de los planes y programas de estudio comunes y obl!, 

gatorioe.a nivel nacional, as! como sus fUncionee de evaluact6n,·~
lidaci6n y reconocimiento de estudios. 

Se ad"ecuará la oferta de personal docente a loa requerimientoe 

de la de"manda y oe incrementará la eficiencia en el uao de loa re
cursos materiales, buscando una utilización md.e intensiva de la C!!,. 

pacidad instalada. 

Alimantaoi6n y rllt~ioi6n 

La atenci6n a la alimentaci6n y a la nutrición de seotoz:es am

plios del pieblo de tMxico constituye una de lea preocupaciones 
~aioaa del Gobierno de la Rep1blioa. Debido a que, ae observan 

aerioa deaequilib~ioe, producto de un crecimiento de&illlal. 
En lo que oe refiere a la situación nutricional, atln cuando en 

ioa dltimos aftas se han mejorado las condiciones alimenticias de 

la población, eube!s'.ten deeigu:aldades en los patrones de consumo 
y yersisten grupos de la población afectados por una escasa inse!. 

ti6n calórica y protdica. Se estima que un JO por ciento de la P.2. 

blaoidn no ohtiene ingresoa ouf'icientes para cubrir sus requerimie.!! 

tos alimenticios básicos. Las carencias nutricionales se acentdan 

en las Eonaa rurales. 
Loa cambios en los hábitos de alimentación han reflejado la aus

tituoidn de alimentos tradicionales de elevado contenido nut~ioional, 
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por productos intluetrializadoe de escaso o nulo valor. Por otra 

parte, la promoción de un modelo de consumo que en:t'atiza la in

gestión de prote!nae de origen animal, cuyo costo ea id.o elevado, 

he incidido ~egati.vamente en el balance nutricional de la pobla

ción de bajos ingresos. 

Para inducir este proceso se 1.levard. a cabo un ~agrama Nacio

nal de Alimentac16n cuyos objetivos genere.lea serán procurar la 
soberan!a alimentaria, y alcanzar condiciones de alimentaoi6n y 

nutrición que permitan el pleno deearrollo de la• oapaoidad9• y 

potencialidades de cada mexicano. 
En :t'orma especifica, el programa ee dirigiré a mejorar loe ni

veles nutricionnlee de la poblncidn de bajos ingresos, as! como 

en regiones y g?Upoe pnrtioularmente a:t'ectadoa, y propiciar una 
diat~ibución m4e equitativa de loa alimentoa. 

En el corto plazo, buscará proteger loa nive1ea alcanaadoa de 

alimentación y nutrición, as! como el poder adquiaitivo de lo• 
grupo11 mayoritarioa, a trav4e de una oferta garanticada, a ~jo 

Oosto, 4"e un paquete básico de alimentos de consumo pop.ilar • 
. El programa al.irnentario se complementad con loa programa.a 4• 

salud, educación y vivienda para contribuir en conjunto a mejorar 
la dalidad de la vida, y guardará una estrecha relac16n con e1 pr.g, 
grama de desarrollo rural integral., compatibilizando objetivo• ••
trategicos y pol!ticoa para el mejoramiento de 1aa condiciones ecs. 

n6micna y sociales de la pobleci6n rural. 

El programa procurará asegurar un abasto oportuno da biena• l>i•.! 
coa de buena calidad, a precios accesibles para ·la iayoria, -1 co
mo aumentnr la disponibilidad de productos a trnvle de una reducción 

sustantiva de les mermas. 
Con el prografua se promoverá una mayor diveraifioao16n en la die

ta y la reorientaci6n de loa h4bitoa alimenticios hacia patronea oon 

mayor contenido nutricio'1Rl y menor costo. 

La reorientaci6n de los hábitos alimentarios se lograN madt&nte 
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programas educntivos y de orientaci6n nutricional, subsidios selec~ 

tivoe para apoyar el oonaumo de alimentos nutritivos a la poblaoi6n 

de bajos ingresos, y normatividad y apoyo a la planeaoi6n de 'l:ºª 
servicios de alimentaci6n colectiva. 

Por lo tanto la alimentaci6n constituye la base para elevar el 
bienestar de la poblaci6n y sus condiciones de vida. 

Salud 

El llé:toramiento en el nivel de B&lud 4'apeoto f\lndamental del' 

bienestar social- no se da necesariamente como resultado automllti
eo del crecimiento aoon6mico sino que es preciso adem4e, adoptar 
los medios que hagnn gradualmente posible la prestación de este BB,!:" 

vicio a toda la población con loo niveles de calidad deeeadoe, 3n 

una sociedad que tiene como principio la justicia social y per•tcu• . 

ser más iaualitarJ.a, ln protecci6n de la salud ea un derecho aooial. 

Con el prop~sito de avanzar hacia la justicia social, la Revolu

ci6n MeJeicana emprendi6 lo. tarea de brindar a cada mexicano me.joras 

condicionas da txiatencia, desembocando en materia de salud en doa 

tipos de reg!menees el de eeguri&ad social que ampara a loa trabaja

dor~& que cuentan con una relaci6n laboral ~or:iial y el de asistencia 

ptblioa y aocial dirigido a toda la población. 

Prop6aitoa 

Dado el panorama e•puesto ' a ~in de materializar la garantla 

constitucional del d·erecho social a la protección de l.a aal.ud, se 

pereeguir'n los siguientes prop6eitoas 

Tender hacia una cobertura nacional de loa servicios de salud, 

garantizando un minimo razonable de calida4 para todos lo• habi

tantea del pa!si 

Me~orar el nivel de nalud de la poblaci6n, particularmente de l.oa 

nectorea Nra1ee y urbanos rezagados, y con especial preooupao i6n 

por lo• grupos m4e vulnerables; 
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Contribuir, con reopeto integro a la voluntad de la pareja, a un· 

crecimiento demográ~ico concordante con el deearrollo eoon6mioo 
y aocial del. pala; 

Promover la protecoi6n eocial. que permita ~omentar el bienestar de 
la ~oblaci6n de escasos recursos, especialmente a loa menare«, an
cianos y minusválidos. 

Es necesario destacar aue la salud es una resultante de la intera~ 

ci6n de ~actores bio16gicoa, ambiental.es, eoon6mioos y aooial•a• Con 
este contexto, en la medida que la poblac16n disponga d' empleo, de 

una dieta aliment~ria e~uilibrada, de uná vivienda higifnioa, de
0

•e!: 
vicios de agUa pe.table y drenaje, de un hd.bitat salubre, de edaoaoi6n 

y de servioioa que le permitan ocupar adecuadamente su tiempo libre, 

en esa medida estarán loe habitantes en mejorea poaibi1i4adea de re~ 
sietir a loa agentes que producen la enf'ermedad y la auerte. Por lo 
tanto, el mejoramiento euatanoial del nive1 de salud depender« de 

que eean oomp1emantariaa y eat•n debidamente artiou1ad•• la• aoo~o
ne e qua realicen 1aa dependencias y entendidoa invóluoradaa y loe 

diveraonº eectoreo de la aociedad para mejorar la ca1ida4 de vida de 

la pob1aci6n. 

Vivienda 

La vivienda es una necesidad báaica cuya aatia~acci6n oondioiona 

a la a1imantaci6n, la salud y 1a a4ucaci6n. Ea un elemento c1av. 
del desarrollo social y, por tanto, ea re.ti~ioar4 explioitam.ente eu 

cardcter de derecho social de todos 1oe mexicanos. 

Prop6•1•o• y 1ineamientoe de estrategia 
t.a polltioa de vivienda toma en cuenta el h•bitat natura1 y ao

oia1 donde aqu•lla ea conatituya en hogar, procurando que el eat'Ue.!:, 

zo conjunto de eooiedad y gobierno cristalice en loa siguientes ob

jetivooa 

Apoyar la auperaOi6n de 1aa carencias en materia de vivienda urba~ 



na y rural, a trav6s de la acc!6n directa pdblica en BUS trea ni...; 

veles de aobá•rno. 
Modi'f'ioar laa basee del proceso de deaenvolvimiento de la vivien
da, supeditando su evolución económica al desarrollo Bocia1 1 aa1 

como orientando lns acciones de loa sectores plblico, privado y 

eccia1, por medio de la acción pop.t1ar concertada. 

Se concibe a la vivienda no sólo en cuanto a su. uao oomo inlllle

ble., sino tambi''n en BU dime.neión ooao elemento generador de de•a
rrollo del gni~o social en su relación con laa áctividadee eoon~m.!. 
cae, sociales, politicas, culturalea y recreativas. 

L!neae generales de acción 
Bajo esta perepec~iva, los objetivos se alcanzard.n mediante laa 

Bi~ientee aooioneas 
Sustraer el suelo urbano de la eepecula.o16n mediante la conatitu
ci6n de reaervae territori&lea y e1 eetableoim.iento de la o~erta 

pdbl.ioa de tierra pera vivienda de inter•s social. 
Impulsar la conetruoci6n de la in~estniotura de aervioioé-y la 

autooo
0

natruoci6n.' a trav•a de la participación organinda de la 

oomu.nidad, aa1 como la creación de cooperativaa de v:l.viencla y ele 

materiales de conatrucoi6n. 
~omentar el. desarrollo de sistemas y tecnolog1aa oonBtzu.oti'9a• 

adecuadas social y regionalmente. 

Replantear loa sistemas de :tinanciamiento parR ampliar su oob~rtu
ra social., buscarid!) que se conRlice un mayor volumen de reot1rao11 

n los sectores :nán denprotegidos. 
r.tejorart~la coordinación ed::iiniatrative entre loa orpnil!lmos del 

Sector, procurando la mayor productividad posible de la ap11oa

ci6n de eus recursos. 
Le pol1tioa de vivie~da contempla la creación del Sietema Kaoio

nal de Vivienda, que norme y condusca eu desarrollo y 1a promoción 

de la revisión de las basas jur1dioaa en la materia9 (2') 

(26) PODD li:;tecutivo l1'e4e:ral. Pl.an .-Cional. 4• Da.arrollo 
1983-19BB. 1"'xioo, ».•., 1983. 
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D.J:rante el sexenio 1976-1982 se otored una de las mda a1taa 
prioridades a la atenci6n de la poblaoi6n marginada. Desde eu 

creaoidn, en 1977, la Coordinaoi6n General del Plan ~&oional de 
aonaa Deprimidas y Grupos M9.rginadoa, Coplamar, puso en marcha 

un programa de estudios tendiente a conocer mejor la realidad de 

los trntpoa marginados y de las zonas deprimidas del paia. Con bg 

se en sus resultados, se realizaron diversos trabajos de prOgl"aJll!!!. 

oidn que permitieron llevar a cabo importantes acoionea en la• •,2. 

nas n.tralea marginadas en materin de aatu•, eduoaci6n, abasto al.! 
mentario, mejoramiento de la caen rura1, dotaoi6n de aaqa·potable, 

conatzttooidn de caminoa, generación de empleoa, organizaoi6n •a
cial pe.re el trabajo, electri~icacidn rural, desarrollo agroindua
trial y servicios de apoyo a la econom!a campeaina, desde e1 c~d.! 

to hasta la asistencia tlfonicn y la comerciali~Oi~n. 
AUnque eetaa aooionee han sido relevantes, por su ndmero y pene

traci6n, eat4n muy lejoa de abarcar en toda B\l extenei6n el probie

ma de la.marttnalidad en !Mxioo. Se tra.ta de luchar contra oondiOi.2, 

nen soolaleo y eoon6~1cae que han prevalecido durante demasiado tiea, 

po, e vacas siglos, y ea clero que loe ee1\aerzoa reali .. doa en ioe 
dltimoa afio•, por importantes que sean en t•rminoe relativos, no JIU!, 

den aspirar a solucionar de ra!2 el problema. 
J,as neoesldodes eoencielee en 1.flfxico que aqu! ae preaantan aon 

loa referidos e cuatro problemas principales tales comos eduoaoi6n, 

alimentación, salud y vivienda. Aunque cada una de estas neceeida

dea se trata por separado de hecho se lea concibe oomo interdepen

dientea. 
El trabajo que aqu! se desarrolla, lejos de pretender o:tr.oer al 

lector una imagen completa de la ve.ata y compleja prokle~tioa de 

la& necesidades esencleleo en 1.fdxico, se limita a resellar al8Qnaa 

de las ~rincipalee lioitacioneo que, en ese sentido, han exi•tido 

para obtener una visión realista sobre el particular, que pormi"-n 

aumentar el conocimiento en eatn área. 



Educaci6n . 

En 1917 la Constituci6n mexicana eetnbleci6 la obligatoriedad 

de la educaci6n primaria. A 'PBrtir de eee momento, el Estado ha 

realizado considerableo Oe:f'Uerzos para llevar a la práctica este 

precepto; dUrante máa de sesenta af'loa la oonatrucoi6n de esouelaa 

y ln a~enci6n a los niaos en edad escolar ha sido una de laa prio

ridadoo fundamentales de los gobiernos. Lo.e aulas se han multipli

cado en las ciudades, los poblados y el e.ampo, y la educaci6n pl~l,!. 

ca ha mostrado un impulao que en muchas ocaeionee ha eobrepa11ado la 

simple inercia adninietrativa. 

Tal hecho no ee fortuito, ni el remlltado exclusivo de la vo)un

ta4 politice de 1011 gobernantes, es tambi6n el raeultado de la pre

s16n popular por la educaoi6n. Esta exigencia ae mani~ieata en llMY 

diversos ao-tos politices y a lo largo y ancho de todo el pala ... Bn 

las colonias de la ciudad de ,_xico, en los poblados del. interior 

de la rep1blioa me1tioana se demanda por igual la instalac16n de es

cuelas yº dotaci6n de profesores. 

Esta dinámica de exigencias populares y reep.iestas gubernamenta

les, provoc6 en el al.eterna educativo mexicano un crecimiento que pia

da oali~i.Oarse de exploaivo. En 1910 a6lo el 3,C de loa nifto• en edad 

escolar aaiat!an a la escuel.a primaria, actualmente ea a~irma que 

prd.cticamente no existen nii'loe en edad escolar ain atenoi6n educati

va. Desde hace algiin. tiernr.io se pl.antea la nclopoi6n obligatoria del 

nivel de educaoi6n b~sica de die~ gi'ados. 

En la real.idad,. sin embargo, l.oa problemas oon m4o gravea de lo 

que podr!a parecer R t1ri:nera vista, md.e que nada por el enorme re~ 

go acumulado al pe.a~ del tiempo, esto eo, la población que abandona 

las aulas ein terminar eaoo niveles educativos. 

La importancia politica que ha tenido le. educación en M&xico, a 

partir de la Revoluci6n, explica que el derecho a la educación pri

maria -el m1nimo educativo- tenga rango constitucional. Asimismo que, 
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de entre +.?doo 1ns neceoidades eaenciales, sea la educaci6n ln que 

ee~é reglnmentadn en sus contenidos 9or la Ley, y que esos canten,! 

dos se~n comunes parn cunl~uier establecimiento o servicio que lo 

importn, ya aeo priVRdo o ~lblico, federal o estatal. 

La Co~stituci6n oe~aln eX?licitarnente, en el capitulo 1, articu

lo Jo., fracci6n V1, y en e1capiiiulo11, articulo 31, fracción 1, 
ln obligatoriedad de la educaci6n primaria para todos los meXicanos. 

Asj~is~o, en el nrt!culo )o. constitucional se oeflalan los prin

cipios que deben normar los contenidos educativos (i're.cci6n l.), la 

f'Unci6n docente en general (fracciones l~, 111, lV.y 9) y la :f'Un

ci6n pdblicn docente (fracciones Vl.l y Vl.11). De acuerdo con estos 

preceptos, en !.táxico existe libertad de ensei'lanza, reeervándoee el 

Estado la ~acuitad de reconocimiento oficial de los estudios. Bata 
situación le otorgri u~a considerable capacidad de deciei6n y direc

ción sobre ia fu.nci6n docente privada. 

De esta manera, por diversos preceptos y reglamentaciones legil].es, 

el.Estndo mexicano ha definido el minimo de educación a1 aaftalar la 

obligatoriedad de la pril!lRria. Además, tiene la ~acuitad de determi

nRr quiénes pUeden otorBE\r tal minimo n través de reconocimientos de 

estudios y se reserva el !lerecho de forllD.llar loe pl.anes de estudio 

que constituyen los c?ntenidos del mismo. Si a eotne ~aculta•as se 

nffade el hecho.de ~ue ce el Estado, tnnto a trc.v'e del gobierno ~e

deral con'> a trav~s de lns entidades t'ederativus, quien e~erce f'un

Ci?ncs docentes de un alcance considerable en cuanto n cobertura, se 

-t-ie'1e ente la educnci6n ea, de las neceaidndea esenciales, la mejor 

definidr, l.e. más re{!'la!!le"lte.da y en cuya consecución 'ata real.iza la 

~ay?r acción directa. 

El slntema edttcntivn "acional se organiza entres tipos o ni'ftt1aa1 

el elo:nentnl (ouc co::inrcn1e la educación preescolar y primaria), e1 

cedio (edncaci6n Decn.ndi>ria y bnchillerato) y e1 superior, integra

do por ln liceticia+ttra y los grados ecaddmicos de maeatr!a y dOC~o-

rndn. 
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Los servicios de pri~aria y secundaria regular, as! como 91 

bachillerato y ln educación superior p:leden ser f'edera1es, euta

talea, munioipalee, autónomos y privados. 
Durante la dfcada 1970-1980 la ~iaonom!a del sistema educati

vo, en sus niveles de educnci6n primaria y media b4sica (secun

daria), cambió de moda fUndamental con respecto a la situación 

observada en las d'cadas anteriores. Noventa afloa despula de l& 
f'ormulaci6n del principio legnl de la obligatoriedad de la aduo_a 

ci6n primaria (1A92) 1 y 55 anos deSPJ.dB de la creao16n de la S•
oretar!a de Educeci6n F\1blica, el pata logró alcanzar una capao,1 

dad de atención a la demanda cercana al 100~ y cuenta con el m1-
mero suficiente de escuelas, aulas y profesores pe.ra atender a 

toda la poblnci6n que de::tandn este nivel educativo. 

Sin embargo, aunque existe tal capacidad de atenci6n, el ~n
cionamiento del sistema educativo y las condiciones eoon6mioae 7 
sociales imperantes en el pa!s dificultan la atenci6n efectiva del 

total de la demanda, reaietrándose uria baja eficiencia interna y 

la exiet1'ncia de un flujo neto de desertores que, aun cuando en 

los dltimoa aftas se ha reducido, e incluso eapor4dioamente ha deea
parecido, tiende a reconstituirse. Loe problemas de eficiencia in
terno y del sentido y calidad de la eneeaanza en el nive1, par.oen 

constituir loa.principales problemas que deberá erirrentar, en e1 
:tu.tura, la educaci6n primaria mexicana. 

La educación media básica ha experimentado en la ~lt!ma d•oaéla 
un crecimiento que, sin lugar a dudas, puede clasificarse de ez

plosivo. Este no ha impedido el incremento de la eficiencia int•!;, 
na en el nivel que oe mantiene muy por enciraa de la de eduoaoi6n 

primaria. 
Pese al crecimic~to de la educación media básica, hay 1111 mlme

ro no despreciable de jóvenes (alrededor de 300 mil) que no con

tindan sus estudios en este nivel educativo al concluir su prima

ria. Los problemas de eficiencia interna de la educación primaria 
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:1 el hecho de 01.1e .. 'J t:"ldo:i m.ts ec.resnd·:l!'l con+.inden e•1 ol nivel :ne

dl? :m.aico l<?e.ce º'ltl el rn\mero de loa desertores dol hipot~tico ni

vel dP. cd11cuci6'1. bd.3ica de .,:1evc rtrados seo bnatc.nte elew.da. 

El proble~n i'Undarnental a que se enfrentn el sisT.erna educntivo 

en el -Je la p'lbl~ci6., JJ.d~tlTa rezaenda. El rezngo ne cono+it:uye cot'I 

aquella poblP.ci6n que cumple 15 afioa Din haber cnncluido su educa

ci6n primaria y, en el co.ao del hlpotdtico nivel de educnci6n bd

::;icn, de ln aue cu=ipli6 ie. n:'loa oi11 tur . .,innr ese nivel ed1tcntivo. En 

e}. ~ri ... er c.'.'\so, ae ea+iMa CTUe la poblaci6"l rle 15 af'loa y ::id:J si11 pri

::iariu. nlcan~Elbrt en 1980 u.,n !'lnenitud ouperior n loa 20 millo.,es de 

µcraonao y , en el cano de la poblaci611 de lP af'(os y más sin educa

ci~n bd.sicn, la cif'rn de rezagndoa habría sido del orden do los 30 

Millones de peroonas. 

"?or ello, para hacer ronlidad el mandato cono+itucional de priMa

ria obli~otorin pern todos los mexicanos, se deberla elininar ln 

rJenP.rc i6n en ese nivel educativo y, simul tá'1enmonte • reducir. al .-n!, 
xi:io el rozap,o de !,lOblaci6n ad•Jlta. 

°S"l t6rmi"los cualitativos, la educación básica. co=io m!nimo edt\ca

+ivo a.,+roi'1a U"l deonfio r:layor ad.1t, y&. que sigrJ.if'icn el catnbleciimie!!, 

to do objetivos y ndtodoe de enoeílnnv.a-aprendizaje aoordes con loa 

requerimientos !)re~lent.eo y futuros de ln nación. En lo cunntita.tivo, 

ader.tdo de ln desaparición de l">s desertores del act.unl '1.iVel rte pr,!. 

narin, iro!)licn aceler~r nihi ::u1s la eX"l"lansi6n de lo ed:1cnci6r. oecun

dnrin y, nl ::1iorrio tiempo, eo+.ablecer u., oi:J+enH. de e•1ttcnci6!1 b:foicn 

pnra adultos con una cap..~cidntl y eficiencia indditon en ln his+.orin 

del palo: hacin 1999 +.cndr!n"L q_·~e nte.,deroe a r1d.a de oclio :-:ill·"'l"lCO 

de ndu11:oa en ll"l nist.ernn cuya eficlcTicia. +.ernlnnl deberla P.lcanza:r 

un 7~ 9ar cie~to. 

Por lo tanto, oo reoniere del co"'"!curs.1 p;c.,eraliznrlo de !lrofes.,reD, 

au-t:oridarlen educat.ivaa, dirip;e-i-4:eo p'l11t1r.oo :1 de .1r.ynnlZl.~clr•ri.1:: so

cial.en pnrn crenr condicio'."'lca lnsti+.ttclona.lea qtte, de•itro y fnern 

del sistema educntivo, •>oeibiliten ate ;Jer ~o:i ~x ¡~-r 
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adultn rezagada. Todo ello, en un esfUerzo paralelo y combinado al 

emprendido por el Estado. 

Al.imentao16n 

El conocimiento de la situaci6n nutricional. de la pobl.aci6n mex! 

cana ea adn inllJUficiente y poco premiso pe.ra fines de planeaoi6n 
a11mentaria. Has'ta ahora las investigaciones y los reeultados obte

nidos en ellas '1nicamente se han aproximRdo a ese conocimiento 4e 

m~nera muy general o de forme tan particuJ.ar a una regi6n geogril~~
ca, que han impedido ofrecer una generalización vd.lida para toda la 

poblaci6n. 

En nuestro paie exiute una gran desigualdad, en t6rminoe de in- ' 
gectn d.e nu-triinentos y de cobertura de 1.os requerimiento• individu!. 

les, entre loe medios urbano y rural, por una parte, y entre l.011 di. 
~•rente• g.rupos de poblaci6n, por la otra. Sin embargo, ta1 a~iaia 

seria inau1'1ciente ei .no se acompaflara de un eef'Uergo por ubioar las 

raseone• ae f'ondo ciue -a nuestro entender- generan tal deaigua.1dad • 

Laa aiguienteo conaiderac iones ae orien'tan a eeo1arecer una de laa 

ba•ea, aoa•o la m4a importante, de eaa desigualdad. 

Si todos loe habitnnt.ea del pata -o de oua1quier otro- coneumie

ran como lo llegan o hncer, en promedio, loa individuos Bituadoa en 

el eatrato oon mayor cobertura nutricionnl do1 medio urbano, ae ge

nerar!an requerimiento• eleva41simos de disponibilidad alimentaria 

y, en consecuencin, habrin deaa~ustee en las esferas productiva y 

distributiva. Tnnbidn se ocaoionnria un injustif'icado y gigantesco 

derroche de recuraoa y es seguro que, e~tre otroa importantes e1'ec

toe, ae seneralizarian laa en1'erme4ades relacionadas oon el sobreoo~ 

sumo de alimento9. 

Sit eñ el caoo contrRrio y tambidn absurdo, ae pretendiera que 

toda la poblac i6n tuviera un consumo tan :frugal como el que regis

tra el eatrato m&a de81'avorecido, en aras de una racionalizaci6n en 
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el uso de los recursos disponibles, se desatarían -con raz6n- todo 

tipo de cr!ticns y protestns, sobre todo de los grupos más dee'f'Bl,! 

dos de la poblaci6n. 5610 se ee~eralizar!a.un estado de miseria 'l!!. 
tricionnl que, ya de por si, padece buena parte de la poblac16n m~ 

xica~, cisma que, lo jos de ratificar y conservar su nituaci6n 

ac~~nl, aspira, exigi~~dolo de manera cada vez más clara, a mejora!: 

la de ~anera sustancial. 

Ambos nupueatos, pese a lo extremo que.puedan pareoernoe, nos 

germlten vislumbrar, en cierta medida, la naturaleza del. problema 

que queramos nclnrar. Si bien sabemos C?t1e aspirar a uno u otro de. 

enes extre~os es erróneo, ~n~bi~n es claro que, mientras una parte 

de la poblnci6n consume en exceso respecto de sus neceoid4dea nu

tricionalen, con los consiguientes problemas de salud, otra propOE 

ci6n máa conaiderablo ~o satisface sus requerimientos mlnimos, y 

una torcerf'., ~enos cuantiosa, loa cumple en f'orma milo o menos ade

cuada. 

Por lo tanto lat1 dif'orencias nutricion.al.ee que existen entre 

loa diet•intos Rr.1po9 de 9oblaci6n y entre l.os medios urbano y ru:.. 

rr:l, so debe':'! e. U'1B dee igual dietribuc 16n entre ellos del coru1uma 

total y por ~nos de alimentos, y tal desigUaldad reaul.ta, en tn

tima instancia, de las diferentes condiciones da acceso a loe al.i

~entoe provocadas por la pro9ia estructura socioecon6mica del pm.1e, 

ll!ediante la ge'1or..-1.ci6n y a."Cpliaci6n de loa polos ciudad-campo y da 

grupos de población con una alta capacidad adquisitiva, sobre tºodo 

en el medio urbano, frente a otros con raqu1ticos recursos, especia!, 

me'1.te loa del medio rural. 

Por lo anterior~~nte expreoAdo, se puede deducir que para evitar 

un empeoramie'1to de la ya i~satisfactoria situaoi6n actual., deber' 

aumentar le. disp"onibilidad de alimentos para consumo humano, por 

le :nenes con ln ::iisMa raoidez que la tasa de crecimiento demogñ1'i

co; de ie"JBl mRnera, para mejorar o atenuar la p6sima condici6n "!:!. 

triciona1 de la mayor1a de 1n población, tendrá que or.oer 1• 4i•= 
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ponibilidad de algunos alimentos báoicoe a un ritmo superior al. 

incremento ~oblacional. 

Es claro C!Ue esta 15.ltirnn r;edida seria. insu:f'icien+e si tal so

luc i6n :fuera apP.re ;je.dn con una creciente desigualdad en la dietr,!. 

bU.ci6n deJ. ingreso y de los n1imentos. Aei; s6lo aumentar1a el 

grado de inequidad en cuanto al acc•so a dietas suficientes y equi

libre.das deode e1. pl.lnto de viata nutricional. 

Co1:10 se ve, es urgente determinar, toc:ia.ndo en cuenta las perepe.s:. 

tivae demográficas de l.os pr6ximon arios, _la roagnitul de loe requ~rj. 

mientes de alimentos que eerAn ind1Bpensables para evitar el dete
rioro de las condiciones actual.es y para corregir y mejorar en forma 
eue-+:tt.,cinl. 1.n eitunci6n de esl"I mayorla ::iubal.imentada y desnutrida que· 

en 1975 ya ora abrumadora (64.6~ del total). Si, en el mejor de loa 
casos, ee eup:isier& que sus condiciones no empeoraran, el m1mero de 

ena :Poblaci6n llegart\ a cifras onormeo en el aPl.o 2000, con las 'ttle!: 

tes consecuencias socinleo, pol1ticas y econ6mioas que ello signi
fica. 

Ello 
0

nos "Permite destacar la urgencia de progr&llUlr, tanto para 

que ne garantice unn adecua.do disponibilidad tu.tura de alimentos 

que reoponda n loo requerimientos eepec1ficos del medio urbano y 

del l'Ural, como para que se logre re~orzar con gran amplitud la 

actual infraestructura de distribución, transporte, almacenamiento, 
etc., de alimentos. 

8e1Ud 

El. presente aspecto a tratar tiene como objetivo general identi

ficar las necesidades de salud de la pobl.aci6n. 
Considerar la salud como necesidad esencial significa confrontar 

las causas y mecanismos que deterioran o deet~yen el organismo hu

.mano, más allá de su mnniféet.aci6n biológica individual, buscando 

la explicación social e histórica que d~ cuenta de la dietribuci6n 



de los da~os a la ealud entre la población. 

La elevación de los niveles de salud es el resultado de la sa

tisfacción de las necesidades esenciales, premisa probada en mdl
tiples investigaciones realizadas al respecto. Asi 1 loa niveles d• 

satiefacción de lns necesidades en la vivienda, la alimentación y 

la educación condicionan los niveles de salud. 

En la sociedad mexicana actual la salud no ha adquirido su a4BCU!\ 
da prioridad. Está eupeditada a las necesidades del aparato product,! 
vo (!lle 1 en su mayor pnrte, tie'1e nu carácter lucrativo. Esto se ma

nifiesta ademáo en el hecho de que loe servicios de sa1ud p!blico~ 

cubren preponderantemcnte a la poblaci6n aealariada, cuyo b.len esta
do de salud es un requisito para el 'funcionamiento de la 'planta pr,g, 
ducTiva. Otra pnleba de eeto es la proJ:i:f'eraci6n de productos super,; 

:l'luos que.doavirtdan las neceeidades hamanas y convierten los aatia
:factores bd.eicos en objetos inadoeeiblee para la mayor!& de la pobl~ 

Dión. El. estudio de la aalud como necesidad esencial aupone un cam
bio radical en la :forma de abordar este !ITOblema, ya que requiera 

concebirº la ea1ud corno un valor aoc1a1 f'Undamenta1 y no como un me
dio para el adecuado :f\l.ncionamiento del aparato produotieJ .. 

La salud es un proceso dif!cil de definir y por lo tanto de ouan

ti~icar. ta Confere~cia Jnternaciona1 sobre AteTici6n Primaria a 1a 

Salud ha eeffalado que la salud 'es el estado de completo bienestar 
:fteico, mental y social y no solamente la ausencia de a:feocione• o 

enfermedades; ea •ln derecho f'undamental y el 1ogro del grado m4B al.

to posible de sE\lud es un objetivo social important!eimo en todo el 

mu.ndo 1 (01!3/UNICEF, 1978). 

Esta definición ha sido aceptada p~r los gobiernos de loe i-teea 
pertenecientes a lR OLtS. Sin embargo, "Presenta problema.e de orden 

conceptual. La def'inici5n no otorga a la salud la categorta de :fen.§. 

meno social e hiot6ricnmente determina.do .. Además, no es posible cua~ 

tif'icar ni evaluar el estado de salud en estos t•rminoB. 

Las dificultades co~ceptualeo y operativas de la aalud conducen 
con rrecuencia n centrar el análisis en los eB~O• que ea de•vlan 
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de ella, como son le enfermedad, la incapacidad y la muerte. 

El t'mmino salud, como concepto y meta de aoci6n, es impreciso. 
En efecto, en el hombre no es posible establecer estad·oe f'ijos o 

situaciones estáticas, pueeto que es un ser dinámico, social, bio-
16~ica y psico16eicarnente. Esta aituaci6n dinámica es la que hace 

necesario conceptualizar la salud-enfermedad como un proceso. 

El proceso saltld~nfermeded es un contimium que ae manifiesta 
simultáneamente como la unidad de dos contrarios, en el sentido de 

que un aspecto, o elemento no puede existir sin el otro. 

El ser humano no vive aiolado, vive en aociedades eepeo!ficaa'd_.O!! 
de se dan rela~ionea sociales, de producci6n y estilos de vida con
cretos que determina~, en buena medida, su salud-enfermedad. La CO!l 

conceptualización del proceso salud-enf'ermedad debe, por tanto, in-· 
cluir sus elementoe daterminantes no sólo individual Bino tambi'n 
socialmente. Es un proceso biol6gioo-social., bist6rioamente determi

nado, qui se caracteriza por ser dind.mico, complejo y dJ.al•ctico. 
El proceso salud-enf'ermedad tiene dos determinantes históricas 

~ndamentaleer el dom1nio que in oociedaa haya alcanzado eobre la 

naturaleza y el tipo de relRcionee sociales que se establezcan entre 

sus miembros. Ambas determinantes explican las condiciones materia

les de vida de los diferentes srupos sociales las que, a su ver:, 
son el factor ~ndamental. de J.a 1no1aencia de la. enf'ermeded y la 

nuerte. Durante la mayor parte de la existencia de la especie, ••ta 
se encontraba totalmente sujeta a las vicisitudes de la naturaleza. 

Lligsr a la edad adu~ta era poco frecuente, pues una buena parte de 

la población aucumbia en la inf'anoia y loe adultos se expon1an a 

grande~ r~eegoe durante la bdequeda de alimentos y otros bienes de 
subsistencia. Ahora bien, loe logros resultantes de la capacidad 

productiva de la sociedad oc hnn distribuido -desde haos muchos mi

lea de aftas- en for~a desigual y, por tanto, s6lo han beneficiado. 

la salud de algunos aectorea. cuando estos logros llegan a capas ª.!e 

pliae de la población y transforman sus condiciones materiales de 



Vida, es cuando se dan loe cambios mde proi\tndos en la salud. Loe 

niveles de salud oon producto de lae dos determ1l"18ntes hist6rioae 
antes mencionadas del proceso salud-enfermedad. 

En la con:rerencia de Al.ma Atá en 1978 sobre la atenoi6n pJ!".iMria · 

·a la salud, convocáda por la oras, se proclamó a la salud como ''Un 

derecho humano i'Unda~ental y como un objetivo social .1.mportant1eim:o 

en todo el mundo• (OldS/trNICEP, 1978, p. 8). 

La con:rerencia de:t'ini6 la atención p~imarin a la sa1ud comos ·~a 

asistencia san!t~ria esencial basada en mdtodos y teanolag1ae apro

piados y ace~tables, puesta al alcance de todos loe individuos 7 ~a 
millas de la comunidad, mediante su plena pa.rticipac16n y a un costo 
que la comunidad y el pa!s puedan eoportar con un eep!ritu. de auto

rreoponoabilided. La atencidn primaria, a la vez que conetii:u;ve la · 

i"Unc16n central del sistema ~ncional de salud, :rorma parte del con
junto del desarrollo social y econdmico de la comunida4. Repre•enta 
el primer nivel de contacto entre loe individuos, la :t'amilia y 1• 

comunidad, con el sistema nacional de salud'• 

El documento vincula directamente la salud con el dleearrollo eo

Cial y económico, y establece la conexión que tienen la •alud col•S, 

tiva con la agricultura, la inddetria, la alimentación, la eduoa~ión, 
lA vivienda, lP.e obras plfblicaa y lae cor:R.lnicacionea. 

La daolnraoión 'exige y ~omenta an gTado rA4ximo la autorraepon8~ 
bilidad y la participación de la coaa.i.nidad y del individuo en la 

plani:t'icac16n, orge.nizaci6n, :f\znoionamiento y control de la ateDcidn 
pri:nnria de salud ••• ·• y con tal fin propone la capacitaoi6n da lae 

comunidades para participar. De este modo establece el v1ncn&lo en~ 

la conrunidad y los trabajadores de la salud (m•dicoe, e~ermerae, 

trabajadores sociales, etc.), subrayando el control Y planeacid~ de 
los serv1cio3 por parte de lo co?11Unidad y sin limitar tN partioipa

ci6n al mero suministro de materiales y de fueres. de trabajo. 

La de~inici6n del m!nimo de bienestar en salud y d~ la neceaidad 

esencial en salud, concebido como un objetivo n al.can.ar, tiene que 
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:fundamentarse en una atenci6n integral y de buena calidad para to- · 

da la poblaoi6n. 

La oa1ud de una población depende de la eatiofacci6n de aua.neoe

eidadee esenciales, del acceso oportuno a loe servicios de salud y 

del saneamiento del ambiente. La determinante estructural del acceso 

Y dietribuci6n de dichos elementos es ln clase social, y data ee de

:tine por el lugar que se ocupa en el proceso productivo. 
Por esta razón, ocurre un enfrentamiento di:terenoial de loe diveE, 

sos grupos que componen una µoblaci6n a los riesgos de nuerte, enfeE, 
medad e inca.pncidatl. La salud, como un pr.oceso sooi•l e hist6rioO,. 

no es homogdnea para una población diferenciada en clases sociales. 

Las necesidades esenciales en salud o61o pueden oer definidas racio

nalmente tomando en teuento. lo anterior, y consi4erando que la aatia
facci6n de las mismas dnicnmente pUede ocurrir an una sociedad que 
persiga abatir lae prof'Undaa diferencias sociales y eoon6micas de 108 
grupos que la componen. 

En Milxico, pa!s de desarrollo capitalista tard!o, con un Estado 

heredero de las tradiciones y demnndae de mayor igualdad social de 

la Revolución íDexicana, que le dio origen, y con un importante sec

tor p1blioo, la satisfacción de las necesidades esencial•• de 1a po
blnci6n no debe posponerse mda. Para satisfacer las necesidades ese!!. 
cialea en enlud, ea necesario modificar el proceso salud-enfermedad 

atenuando el enfrentamiento diferencial a los riesgos de en~ermedad, 

incapacidad y muerte .• 

Para ello, deben darse tres condiciones, eiendo la primera condi
ción que toda la población disponga de •gua potable y aloantari1lado, 
vivienda y abrigo adecuados, un nivel mínimo de educación, de empleo 

digno y ealario remunerador y de alimentación aut'iciente Y balancea

da; condiciones sin las cuales el nivel de salud y la calidad de v,! 

da de la población no pu~de nejorar, co~o está demostrado por 1a 

•Voluoi6n de la mortalidad en loa paises más desarrollados: la se

«ttnda condición necesaria ea la extensión universal de los servicios 

no personales de salud, que incluyen todas las medidas de promoci6n 



159 
de la aalud Y de prevenci6n de 1os deJ\oe en los cuales no se eota

blece una relación personal bilateralcon la poblaci6n, como serla 

ol caso de in:nunizar a un ni~o mediante la aplicación subout6nea y, 

la extensión universal de loe servicioe personales de salud consti

tuyen l.a tercera condioi6n porque se debe conceder que aun en condi

oionee sociales y ambientales 6ptiniaa, el proceso da maduraoi6n y B!l 

ve;1ecimiento conlleve la aparición de enfermedades cr6nioo-dagenera

tivas. E1 6nfaeis debe darse a loe servicios de carácter preventivo 

como las inmunizaciones, el examen periódico a poblaci6n de al.to 

riesgo, eeg11imiento y control. del nillo sano, de embarar.a4aa y pi•i:,
peree y de enfer~edadee tranamisibleo. 

La satisfacci6n de le.e necesidades esencial.es en salud de l.a po

blación e6lo ea puede al.canear mediante la atenu.aoi6n del. en~uta- ·. 

miento diferencial a loe dafl.os a la aal.ud, l.o que supone la aatiafa~ 

ci6n de las ot.rao necesidades esencialeo y el S:cceao univeraa1 de l.a, 

población a la totalidad de l.oa eervicios pereonales y no pereonalea 

en un sistema nacional de aal.ud d.nico donde la poblact6n participe 

activamente. 

Pnra que eetac nccioneo tangan un adecuado marco jurldico •• debe 

establecer en la Conotitución Polltica de los Estados Unidoa Hex1ca

no8 el derecho a 18 sal.ud. De esta manera as cumplirla una ya vieja 

demanda paro. establecer la salud de la población como valor social 

'f'undamentnl. y con ello seriamos congruentes con l.ae daol.areciones y 

convenios internacionales suscritos sobre esta materia por nueatro 

pala. 

El sistema de atención a la salud parn satisfacer laa neoe•idadea 

eoc~cialeo de sal~d de todn la población del pala debe tener l.aa si

guientes caracteriaticas: 

1. Para ser congi-uentee estos servicios deben partir del. estudio de 

l.as necesidades de la sa1ud de 1a ~oblaci6n. 

2. Los servicins 010 1>eri;o"!oleo de sa1\.td comprenden: a) organ1zao16n. 

comunitaria para la sa1ud; b) educación para la ealud¡ e) ViCi

lanoia epidemio16gica; d) vigilancia, promoción y educao18n nu-
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tricional; e) salud laboral; i') aq.lud escolar¡ g) o.ontrol y re-

.. gulaci6n de la contaminaci6n, el agua potable, loe alimentos y 

bebidas, loe oedicamentoe, los sitios de reuni6n, la vivienda, 
la fauna nooi~ y los dei6eitos y ~anejo de desechos. 

·La diversidad de tareas que comprenden los servicios no pe:r;aOaa

les de salui suponen lR asistencia de personal capacitado en di~e
rentee aspectoes educadores de salud, ec6logoe, ingenieros, tdonicoa 

DB"'.iTnrios y ambiente.les, nütri6logos, enfermeras y auxiliares oomu

riiterioe y de salud pd.blica, cient!ficos sociales, epidemi61ogoa, 

etc,tera. 

Lae actividades de los servicios no personales se deaarrollan pri!l 
cipalmcnte et'\ el e>:+eri~r de sus instala.clones en el medio donde l.a 
poblaci6n realizo sus actividades: fdbricas, centros deportivoe, ee~ 

cuelas, viviendas, •te. 
De esta 'forma se concluye que loe servicios de ealud realiEAZ'«n 

ac~io~es yeraon3les y no pernonnles y serdn ef'ectuRdos conjuntamen

te por los trabajndores de ln snl~d y la comunidad organizado. Beta

rtln apoyado8 en una infraestructura f'.1sica ef'ic ientementa diseflada y 

con recursos f'irAncieros suficientes para dar cobertura real. a lae 
necenidndes de toda ln ~obloci6n. 

S6lo la oferta universal de la totalidad de l.os servicios de sa
lud a una población participntiva y consciente, sumada a la ajor1a 

de las condiciones de vida, ~uede elevar el nivel de sal.Ud de l• po
bl~ci6n y modi~icnr fevor~blcmen~e el r.roceso colectivo de salud~ 

:termedad. 
En ll&xico exis'te una marcada diferencia en la Ot>bertura de l.oe 

servicios de salud entre les distintas clases sociales, lo que eri
gir.a q~•o las ncci:)?ies :!e nal~d no se orienten a las neoeeidadea úe 

urgentes de la !JObl:aci6n. Aunque en este caso el logro de una •al.Ud 

cabal depende tambi'n de la satisf'acci6n d~l resto de l.ae necesida

des esenciales, parp alcanzar en el efto 2000 la satia:tacci6n de la 

nece"idad de anlud ~er~ ~ecc~ario reorganizar la estructura, e1 :f'U!! 
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cionamientci y la distribución entre la población de loe servicios 

correspondientes. 

Co~o base jurídica de esta reorganizaci6n, es necesario el.evnr 
a rango consti't'Ucional e!derecho e. la salud para todos los reside!! 

tea de la Rei;n1blica Mexicana, sin distinción de sexo, edad, rel.i

~i6n afiliación pol!tica, situación penal, aotivida4 productiva, 

clnoe social, nncionnlidnd, estado civil y cualiquier otra caraote

r!stico. Este hecho s'..l.pondr!a modií'icar y corregir todas las dispo

siciones vigentes que puedan impedir o dl:fioultar el ejercicio de 

este derecho y su regulac16n social. 

Por otra parte, le. ~edida oue se propone baria necesaria la pro

mu1gaci6n de una Ley Federal de Salud ~ue, reglamentando el art!ca , 
lo constitucional, establociera los alcances de ese principio y to

mara e~ ouenta, e~tre otras co .. a, las v!aa legales de orsanisaoi6n, 
partioipao16n e intervenc16n de la poblnc16n en los aei'Vicioa de sa
lud y aqudlle.s pP.rn. ln Vigilancia y control de todos loe hechos no

civos a ~a aalud de la pobleci6n. 

Las experienciaa existentes, a nivel nacional, pera eetab~ecer 
metan en salud son escasas. El Plan Nacional de Salud elaborado en 

1974 fUe el primer ee:ruermo global del sector oalud para planificar 
loa aervicioa¡ incluia metes que aupon!an reducir la mor,talidad por 
enfermedades transmisibles prevenibles por vacunaci6n, aai como la 

reducct6ñ' de le.e eastroenteritis y la desnutrición; las metas del 

Programa Quinquenal del Sec":or Salud y. Seguridad Social 1977-1962, 

oe ref'er!an a la misma morbilidad que aqu&l. El documento Minimoa 
de bienestar. Salu• (Ooplamar, 1979) inclu!a casi exclusivamente 

lno enfermedades t.ranemiaibles y, al ifiUnl que loa anterioree docu

mentos y o~oa (SSP, 1976; OPS, Plan Decenal de Salud de las Am'ri
cas 1971~ 1961), planteaba metas cuya fadtibilidad no ae sustentaba 

adecuadamente en la experiencia nacional. Una forma de superar las 

matos en salud elnbora.dae hast:a la :fecha en !fdzico es· tomar en cue.!! 

ta la experiencia de paises con mejores nive1ea de salud Y de biene!. 
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tar e~ general y nolJcarla a la estructura demográfica proyectada 

para el ai'lo 2000. 

E1 trabajador social tiene un papel profesional preponderante 

en lae formas de participaci6n de le. c~munidad en mate-ia de salud, 

es co:::dn la. pP.rticipaci6n de la comunidad en t4rminoe de acciones 

concretas como por e jemploi la construcci6n de un centro de salud; 

esta actitud estd basada en la idea de que la comunidad no puede 

participar en otros aspectos por falta de conocimientos ya que el 

problema de l:a salud, se dice, es un pro}!lerna tt1cnico, por l.o cu"'l 

en ese sentido la experiencia de la acci6n comunal muestra que el.· 

interle de una poblaci6n ante la perapectiva de construir un centro 

de salud decae rápidamente al terminar ln obra. De te.l. manera que 

a i·n poblnción generalmente se l.e ha impuesto una deciaión ya toma

da para que la ejecu~e. Siendo lo idea~ desde el plnto de vista de 

Trabajo Social., el que la colllllnidad determine el. qu4, el. cómo 7 el. 
cuándo, En eotoe t4rminos, la participación comprende deede l.a toma 

de deci•fonee hasta lR ejecuci6n y la evaluaci6n. 

Por l.o antes mencionado, la participación de l.a poblaoi6n en ma

teria de •alud permite que ella conozca su oStado de aalud, decida, 

actde y m•jore su situación. La dnica forma de comprometer a l.a co

munidad a que tome la salud como responsabilidad propia y no como 
reaponaabilidad unicnmente del m'dico o del Batado, ea hac1•ndola 

participe del conocimiento en salud, de 1&8 decisionea y de loe pr.2. 

gro~ne y actividades. Por lo tanto deben entoneee abrirse laa viae 
juridico-ndminietra~ivne parP que la comunidad se organiae, elija 

1JU8 repreaentantee y latos puedan expresar la voluntnd popular en 

todo• l.oa niveles. 
~ra el.lo, la mrticipac16n en sal.Ud requiere tres elementos 1'u.!!, 

damentaleoi una oortJUni~ad organizada y activa, un servicio nacional 

de salud con posibilidad de aceptar y eeti:iaal.ar la participaci6n de 

1• oosini4a4, 7 un& amp1ia red de re1aciones entre ambos que deecan

ee principalmente en una e:t'ectiva socialización del conocimiento que 
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~ienen loe trabajadores de la salud, lo que implica un cambio de 

nctitu:lee y una postura distinta en la educación pnra la salud. 

De tal manera que la población puede reconocer sus problemas de 

salud y concientizarse sobre su causalidad y tener participaoi6n 
en loe servicios de salud. En este pinto la comunidad actd.a oonjuU, 
tanente con loo servicios no personales de salud: educnci6n para la 

salud, salud laboral, salud escolar, control de alimentos, higiene 
de la vivienda, vigilancia nutricional de la población, control de 

la contarninaci6n del aire, agua y suelen, control de ~auna nociva, 

de~6eito de deaechos y nbnetecimiento de "agua potabl.e. 

Parn este tipo de trabajo es necesario la pe.rticipaci6n de loe 
trabajadores de ln salud a nivel inter y multidisoiplinariamente, 
para el buen logro de los objetivos a alonntr.ar en oalud. 

Pinnlrnente ee !l'-tede decir, que la onlttd y lo. enfermedad conf'orman 

un dinámico proceBo bio-petquico-social, que está determinado ~nda-· 

mentalmente por la estructura económica y las relacione& sociales. 

Al proceao salud-enfermedad se enfrentan loe gru.pos sociales do ma
nera diiºérencinda. As1, en ~nci6n de su posición en el proceso prg, 

ductivo varian los riesgos de muerte, en:!ermedad e incapacidad, Do 

acuerdo con esta concepci6n, la necesidad eaenoinl en salud es ate
nuar el enf'rentamiento diferencial de la población al proceso salud-en 

.ferr.iednd. 

Loe servicios mádicos por si solos tienen poco efecto en la salud 

g1'0ba1 de la poblaci~n; continuar el mc:>delo vigente de atención m•
dica reeultn. ineficaz para incidir positivamente en el proceso ª!. 
lud-er.f'ermedad. Er. cambio, la prevención de los danos cont~ la sa

l.Ud por medio de unn estrategia: basada en medidas sociales y ambien

tales, combinada con una adecuada atenci6n m•dica, ofrece laa ~o

rea probabilidades de mejorar la salud de la poblaci6n. 

Si las condiciones materiu1es de vido de 1n poblaci6n actualmen

te marginada mejoraran, hasta alcanzar lR eatiafacci6n de sus nece

aidndee· eeenci~1eo y obtener atención integral y oportuna de 1oe 
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s~rvicios de oalud, la tnortalidnd de la poblaci6n se modificaria ra- .. 

diCP.lmente. 

El C'.celerad-;, crecir.iicnto do la poblaci6n doreohohabiente de la se

s..tridad social. r.!J !to c::irros!lO?"i!ido t.tn creci11iento equivalente en la 

disponibilidad de recursoo do laa instituciones. 

Pi:>.rn satiofnc'er la nl!OeBidad eoencial de salud de toda la población 

e::: .,cce::ari:i rcorr<'nizar l':IO oervicios de salud. Como base juridioa de 

euta reorganizaci6n ee necesario elevar a raneo constitucional el dere

cho n la salud pera todos los residentes de la Re¡lllblica Mexicana, y 

expedir las leyes roslnmentarias necesarias. 
?ar:". deanrr:>l.lnr ~orvlcio~~ ::l.e IJC'.lud C·JnBruenteo con las necesidades 

de le. ¡ioblnci6n se re[!Uiere una eutrntec;ia que compr8nde troo áreaai 
1) Ln planeaoión de loe aarvicioo de salud segdn estno necesidades. 

2) La conformación do un modelo de atonci6n a la ea1ud de cobertura 

univcr::nl on ul cue: i:.) la poblaci6n pa:rtJcipe activamente; b)_ 1os se!: 

vician n' per~onc.1ea de onlud tenenn la ~áo alta prioridad soeuidos pOr 

los servicios personales de 1Jrlmer nivel ':{, por dltimo, por el. resto de 
los ~!veles do atención; e) loa servicios de salud eetdn regionalizado• 

y c•.1cnton con un uiste,?1n do rc:ferencia tlc paciontca. 3) La fort§ación 

de rocurs:HJ hu:iE'.noa pcirc. l" salud a.decu~do:: a.l modelo de atención. 

Bl objetivo en si, es el contribuir a. mejorar sustancialmente los 

niveles 1e salud de le t'Tnl!dnd de ln poblaci6n, y por consecuencia. 
l;"l. n1:e .. ci6"' e lt~ 1::-.lthl :ta:.ic 01·•·a.ni:!arne .;?!"'. nn oiste;:1n t1nico pa.ra cu
brir dicha población. 

La meta global en ~nterin le oervivi~e de salud seria alcanzar la 

cobertura tote.1 de lt'. población en el a.!1.o 2000 • 

Por lo nr":cn :.:enCi'>rtad:i Gl )l'ni"esionnl en ~rnbe-.jo Jocial tiene un 

gran compromiso y ranponne.bilidod en le. salud o nivel inter y multi

diaoiplinarinmente. 
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Vivienda 

El presente planteamiento no constituye sino una etapa md.e en 

el proceoo de conoci~ie~to de ln magnitud del problema habitaoio

nal del pato. 

Todos los oeres humanos -oe reconoce universalmente- tibnen 
derecho a un lugar donde comer, dormir y cubrJ.rse de la intempe

rie. Fnra ello, es ~ecesario co~tar con un espacio mtnJ.mo constni! 
do que se denomina vivienda. 

La legielaoidn mexicana atiende este derecho social por lo que. 
a los trabajadores asalariados se re~tare. En al articulo 123 1 

fracción X11 ~e l~ Constitución de 1917 se sanataba1 1Xll. En toda 

negociación agr!cola, indastrial, minera, o cualquier otra clase 

de trabajo, loe patronee estarán obligados a proporcionar a loe t~ 

bajedoras habitaciones cómodas e higi4nicaa ••• 1 A partir de tal te-· 

eio pol!tica, enf'dticarnente, loe patroneo quedaron ebligadoa a.pro

porciorar habitaciones c6modne e higidnicao a loa trabajadores. 

La t.eY Pederal del Trabajo promulgada en 1970 reproduce el art! 

cu1o 123 constitucional y establece como oblisaci6n de laa empre

s:ie oue, dentro de 1 os tres ai'loa e igu !entes a la entrada en vigor 

de la ley o pasando un ai'lo en el caoo de empresas de nueva creación, 

celebren convenios con loe trabajadores para el O~•plJ.miento de la 

citada obligación. lln aspecto significativo en la Ley de 1970, ~s 

oue ls oblir;nci6n pv.tronal se limitó ~ los centros de trabajo qua aa 

encontraran ubicndoo fu.era de los centros de población, a máa de 

tres kilorodtroa y sin medio de transporte, y a iaa empreaaa que ºº!!. 
paran :mts de cien asalariados, cuando se localizaran en zonas urba

nas. Pos'teriorMe"lte oe re1'orm6 la :tracción Xll del apartado ·.•.f.º' del 

articulo 123 conntitucional, el cual nued6 de la oiguiente maneras 

•Xl.l ••• toda cmprcoa agr!cola., indU.st.rinl, minera o de cualquier otra 

clase de trabajo, estará obligada, segdn lo determinen las l•~•• re

gla::ie'1tarias, e pro~·orcionnr P. los traba;tadorea habitaoiona• 06•0-
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das e higidnicas. Esta obligoci6n se cumplirá mediant8 las aportaci,2. 

neo que las empresl"o hngnn a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin 

de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y estableder 
un siste~a de :financiamiento que permita otorgar a 4atos credito 

be.rato y suficiente para que ndquieran en propiedad tales habitaci.9, 

neo'• 
Con este antecedente se re:f'orm6 tambidn la Ley Federal del Traba

jo. En lo sustancial, la modificación de diversos art!culoe determi

nn ~ue dicha obllgnc16n se cumpla medi!'.nt.e la aportación patrona~, 

al P~nrlo Nacional rle ln Vivienda, de 5~ sobre los salarios ordina
rios percibidos por cada trabajador. 

De lo anterior se desprende que existe el reconocimiento del de-
recho de la pnblaci6n neelarinda de dieponer de una vivienda digna. 

·Si., c:nbnrJJo, !)nr:- el reo-to do la poblaci6n na se ha explicitada es-

. te derecho socinl. Ade::iás, no se ha conse13Uido enccn.trar los moani,i 

::ice prácticos C!Ue per1ni ta.n hncer que este derecho oe cumpla a cabal,! 

dad pnra. ln pbblaci6n aaalariadn. 

La Cr>ndició., .,rcec:iria y suficiente pal'r'. definir U'lS. calidad m1-

ni~R de vivienda os que cumpla -en :f'or~n satisfactoria y permanente

con las :runciones siguientes: ia'oveer suficiente protecci6n, higiene, 

privncidDd y comodidad a mte ocupantes. Debe estar adecuadamonte l.o

cnlJzada y enco.,-trt>.roe en une:. Di-tuaci6n de tenencia saneada. 

Entre las principales cnuoae de la ineatiefacci6n de la necesidad 

de vivienda de la mayor parte de la poblaci6n nacional están la con

centrnoi6n de ln riqueza y de loe iJ18Teoos, y la falta de empleo ad!!. 

cuadnmente reMUnerndo p'.lra IHlR gran parte de la poblnci6n. Dicha si

tuaci6n se agrn.w por la inndccuada diatribuci6n de la pcbleci6n en 4. 

el territorio y la eepeculaci6n con el mela urbano. 

La vivienda es unn condici6n básica para la reproduoci6n de la · 

f\l.er20. de trnbnjo de la poblftci6n. llo obst.ante, ea imposible, para 

la mayor parte de loe pobladores del pa!e, satisfacer tal necesidad, 

debido a sus exiguos ingresos en camparaci6n con los coetoe que re-



presenta obtener una morada adecu~da. ~stos costos son muy a1tos, 

entre -:>tres factoren, n"Jr el mrt1.cter r:iercnnti1 de la tierra urba
na y la eopeculnci6n a que está sujeta, y por el alza inmoderada 

de los precios de la construcción, propiciada por las a1taa ta•a• 
de gananóia y de interfs prevalecientes en el pe.le. 

A~te ln imp~s1bi1idnd de convertirse en demandantes aolventea 
de las viviendas que se ofrecen en el mercado, para renta o compra, 

la mayoria de la población tiene que 'resolver' su necesidad median 
tte una serie de i'ormas cuya caracter1stica general es la de no reu

nir lna condicio~es m!ni~as de habitalidad socialmente determinadaai 

vecindades, ciudades perdidas, tugurios autoconatruidoe en lotea in
vadidos o en f'raccionamientoo i1egales y mediante otras :termas simi

lares • 
.Sn el campo, el acceso de la mayor r;arte de la poblaci6n a una v,! 

vienda se realizo. &ediante la autoconstruoci6n de viviendaa eubm!ni-' 

mas, que. carecen de reden de asua po~able, de drenaje y de energ1a 
elfctricat tienen pioo de tierra.; est4n hacinadas y construid•• con 
!!lf'tcrh•lee i!trdec'.1ndos ? o-:>C-:> resistentes. El prob1ema de la vivien

da rural no se ha estudit'.do debida.ruante en Hdxico. Los análisis dis
ponibles contemplan excl~sivamente la estructura :t1eioa de las vivien 

dne y s11fl sistemas constnictivoe. 

J,a probledtica de la. vi viendo urbe.no, por su part~, 11e mani:tie•
ta primordialmente en las dificultades de aco11so al eua1o urban9. B1 

espacio 1imitado ~ue.existe en las c~Udadee, combinado oon lo• requt, 
rir.iientos crecientes de espac!lo para diferentes prop6aitos e int•re

ees, define el !:tl:'rco 1.e ln lt1cht1 por el ne1o urbano. 
Las dif':lcultades de la planeaci6n del uao del aue1o ur~o reaul, 

ten de la aceler~da dintlmica urbana y de que siendo la tierra 1a 'b!. 
se ~ara eo+.ructuras que tienen una largc vida, laa deoiaionos toma

d.ns tienen urt e:fec+-:t n largo plnzo. 

El desarrollo no planeado de las áreas urbanas y la eapeoulaoi6n 

del .atlo conduce a un uso inef'icien+,e de la tierra urbana Y &·1• 
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Urbanización.de tierra agr!cola. El. acelerado crecimiento de lapo

bleci6n urbana en el. futuro previsible obliga a un uso eficiente del 

suelo. 

La calidad de la vida urbana dep8nde de la manera en que se use 

la tierra. Las distancias entre los lugares de trabA.jo, las Tivien
des y las zonas de servicios, ea uno de 1os f'actoree que in:t'luye en 

le cnlided de la vide urbana. Rn esta calidad estA impl.iclto el uso 

apropiado del suelo para benef'icio de toda la población urbana y no 

s61o para diertos estratos social.ea. Como.se pmede apreciar, se t1'

ta de un derecho, no •ola.ente a la Vivienda sino ta~bi'n a la acce

aibilided a todas.1as actividades urbanas. 
En •x1co predomina un patrón de urba.niaci6n altamente concentra 

do en pocas áreas metropolitanas, en 1aa que se manif'ieatan, en :for

ma aguda, los problemas del uso de1 suelo. 

La concentraci6n de la poblaci6n en ti.reas urbanas ae debe, en p8.!: 

te, al crecimiento económico, el. cual ha reducido el porcentr.je de 

la poblac16n dedicada a la agricultura. Batos ca~bios tambifn han 't!!, 

nido ef'ectoa en 1a distribuci6n de 1a poblaci6n en e1 interior de 

1as Arena urbanas: e1 uso creciente del centro para prop6oitoa come.E 

cial.as obliga a la poblaci6n a Tivir.en la perif'eria. Por otra parte, 

el rápido crecimiehto de la 'POblaci6n afecta el r::erca•o ·de la tierra, 

no solo en la ciudad sino tambi6n en las zonas aledaflafl. 

Loa progrnmna de Tivi.enda llevados a cabo por el sector plblico, 

as! como algunos proyectos realizados por el sector privado, suelen 

utilizar tierra m4.a barata alejada del cent.ro de la ciudad. 

De.da la escasez de 1:ierrn disponible en el merca.do -generada por 

au "mane~o eepeculativo- lea autoridades de las urbeo ee ven obliga

das a aprobar conjuntos de viviendas en áreas alejadas del contra 

de la ciudad, no inc"l.uidao en los planes de desarrollo a largo pla-

••• 
Bl suelo eo un recurso natural limitado en cantidad que debe o~ 

tiofacer muchas necesidndeB. Por ello,ee importnnte una buena pla-
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neaci6n de su uso, considerando la naturaleza y mngnitud de loa re-

querimient.oe de tierra del desarrollo urbano i'uturo. 

El rd.pido C!Tecimiento eti loe precios del suelo es un f'en6meno 

coardn en la mayor!a de las ciudades del paie. Son muchos 1oe facto

res que af'ec1:an los pre e los de la tierra, pero uno de ellos ea la -

t'al+.a de mecanismos de control de la espeoulnci6n, lo que deja sin 

acceso al suelo urbano a una gran parte de la población; indepen

dientemente de los alt.oe costos del material de oonatrucci6n. 

El incremento en los precios de la tierra tiene muchos ef'ectos. 

En primer lugar, genera un alza en loe precios de las viviendas. 

Ee+.o constituye una ~arte limitante para los grupos de bajos 1~ 

aoe de la poblaoi6n, quienes ae ven f'orir.ados a adquirir viviendas -

1ejoe de 1a ciudad, e1evando aus costos de transporte, o a invadir 

tierras. En segundo lugar, incrementa la riqueea de lo• f'racciona
dol.·ee y propietarios de bienea re.ices. 

Referente a1 aspecto vivienda, e:a:i•t• por una parte, poco apoyo 
de a1to nivel para satisfacer adecuadamente las neoeeidadee de vi

vienda de loa aeotores de bajoa ingreaoa. Por otra, para estratos 

medio• bajos y medios, hay una multiplicidad de organismo• cuya 
coordinación ea 1nauf'iciente. 

Por ejemplo, a raiz de loe olemos del &fto de 1985, el rtnioo or

pniaao del sector pd.blico abocado exclusivamente a reao1nr el 
problena de la vivienda de loa estratos eooioecon6miaoe mA• bajoa 

ea el denomlnndo Programa Emergente de Renovac16n Habitacional Po
plllar del Dlet.rlto J'edera1, apoyado dio~o programa por el D.D.P'. y 

la SEDUE. 

Actualmente loa organismos que apoyan ref'erente al desarrollo de 

programa• da viviend:a popular son loe oiguientes: POt'ltAPO (Fideico
miao 'Pondo lfacional de Habi+aoionee Popt.alarea, con'tando dicho orga

niarno con Delegacionea Regionaleo en el Pata; PIVIDESU (J'ideico.;.ieo 

de ViTienda 7 Deaarro11o SooJA1 Urbano del D.D.P.1 PASE 2 no expro

p1a4oa, oraaniemo deacantrali2ado del Gobierr,o Federel; Cnan Propio, 
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organismo tambl•n deacentraliEado, e1 cua1 coordina au trabajo oon 

1as De1egaoiones Pol1-ticas. 

En cambio, para olaaea con mayores ingroaoe como empleado• ~•
dero.lee, trabajadores asalariados organizados y militares, esia<\en 

muchos organiBmoai POVISSS~E, INl!'ONAVlT, ~OVI, Pondo de la ViTienda 
del IS~PAM, etc&tera. 

Loa aiatemas ~inanoieroe no han sabido en~rentarse a la realidad 

econ6mica y eocial. de los sectores de md.s bajos ingreaoe. A4em4a de 

la escasez de recursos ~lnancieroe, no hay mecanismos e instrumen
tos que garani' icen l.oe cr,di tos otorgedoe a los seotorea de MftOB -

reouraoe. La• personas de estratos aooioeoon6mioos D1.7 bajos no aon 

sujetoa de orddlto ante ningtlna inatituoi6n bancaria, ya que loa 

aietemaa de ~inanoiamiento bancarios eetAn deat.inadoa a grupos de 

ingre•os euperion• al. salario 11fn:lmo, con tasas de inter41a e:a:c•ai

'Vllmen'te altos. 

Por o'tra ~rte, no se ha comprendido la importancia eoon6mioa 7 

socia1 que repreae,.,+a le vivienda, por l.o que se le otorga baja 

prioridad en la planeacl6n g].obal. Esto principalmente ae aanlf'iea

ta en re1Roi6n con el modio n.1.ral. 
Es tradicional considerar e la Vivienda como factor de bieneatar 

social; empero, tamb141n debe ooncebtrael.e como factor de deaarrollo 

econ6mioo. 

Bn el Plnn lllobel de Deearroll.o se eos'tiene que la eoluci6n del. 

problema habitacional no pU.ede concebirse como un servicio pdblico 

a cargo del F..stado. A 'º~e a61.o le corresponde apoyar la conatruc
ci6n de viviendne con medidas tlnancleras ndminlstrativas y t•cni

c~s, par« ~ue la poblacJ6n mayoritaria se asegure la creaci6n de un 

patrimonio propio. Aelmisr.io, se seftalu que la magnitud de los reza
gos en vivientla y loe ali:oe costos qut:: supone subea~rloe detarmlnan 

un eni'oque de aproxiinac16n ~or e+aoae. Ael, en principio, la pol1t:1-

cn 'iubi+ncio-.al oc orien•n n proporcionar eee¡uridfld en 1• tenencia, 

ncrvicioB bitaicoli y un espacio suficiente que permita de•arroll.ar 
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1as actividarles f'undnment.ales de 1as 'f'amllias. Es-ta sit:unci6n dete.!:. 

mina que, den+.ro de la pol1t1ca gubernamental, se co~iera es~eoial 

importancia a loe programas de vivienda progresiva, los que impli

can un deaemboleo gradual del inBTeso ~amiliar y que pueden consti

tuir una eoluoi6n al probl•ma. habltaolonal de grande• •ectoree de 
la pob1aci6n. 

B1 probleim. de vivienda •• ~an ooap1ejo que s-ra poder incidir en 

•1 ea neoeaario im~lantar eoluoionee audacea, ambloioaaa 7 decididas. 

De otra forma, la propia gente aeguirá reaolviendo au necesidad de -

abrigo de la ~arma y con loa elementoe que eat'n a au diapoa1016n. -
Ello, como se ha visto, se traduce en vivíendaa totalmente inadecUa

dae y provoca un oreo imiento de a ordenado de las ciudadea, que, a me

die no pluzo, se traducirá en nrob1e~s urbllnoa de gravedad creciente, 

cuya soluoi6n requarir4 de lllUCho da reoureoa que 1oe neceeario:J on 

aate momento para un programa coheren~e da ViYlende, dada 1a a1tua

ci6n de orlaia econ6mica por 1a que atn.Yleaa a1 pa!s••. (27) 

5.3 Sf.ntaailt"' de 1ne necaaldadae de bienestar oocial 

El and.lisis de lna necaaidadee de bieneatar social de las gr~ndeo 

mtt.yor!ae y de1 grado y :nodo en que las eat!aface el alatama de ble11-

eater eoola1 conduce a una aerie de conclualones seneralae. 

A1 examinar 1ae neceeidadea da bieneat.ar de 1a pob1aci6n mexicana 

en t6rminoe generales se hn CA.ractt!rlzado con CUll"Or preo!si6n quienes 

constituyen lo que l1Rmamoe 1aa grandes mayor1ae. 

Al ln~erpret.ar estos dntoa, conviene recordar qua son las miomas 

personas y f'A.1!111.iea 1Re que ae ven nf'ec<tndaa por 1a pobrE:Ea en todna 

sus f'ormasi qulenaa tienen e1 ingreso mde ba~o, son 1.oa miamon que -

carecen da eduoaci6n, ali:nentaci6n, aalud y vivienda adec•iuda. Estas 

carencias se preaeni:an casi oieta.pre jun"'as, se ref'uerzan unao a otras 

7 ae condicionan reclprocamen+.e. Estas !)9rsonas y fn:nilias que au1'ren 

la marginalidad de un eiatema social que, lejos de bene~iciKr1oü, loo 

explota y oprime, aon laa grandes moyorfRs ~ue se eono!deran en eote 

••i:u.clto. 

(27) COPLA:14R "eoesidadea esenciales 
"H"o'tiw.a a1 afto 2000, Bdii:. 
19 5. 

en '.!lxico. ~ituaci6n Jl.otual y -
Siglo AXI, 4 Vo1a, tllxico, D.P., 
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I.as condiciones socioecon6~1cee y culturales en ~ue vive la mayor 

parte de los mexicnnoe mo+.ivun que el estado ge""leral. de bienes'"=a.r sea 

bastante precario. La ignorancia, la deanutrici6n, la 1'alta de higiene 

y la pobreza 1'orman un contexto au7 4ea1'evorable µara el bienestar so

cial. 
La taaa 4• morta114ad general que el po.!a ha alcanu.do y la eaperan

s-.a de •i4a son reaultadoa da un gran ea:ruerso, aurque eatoa aapectoa 

no re1'1ejan aGn una a1tuaoi6n eat1a1'actor1a • 

..,or lo antea aeflala4o la •ivienda no solo representa un aatiaf'ao

tor aoeial de prJ.mera necesidad, Bino que canto~ adeda un elemento 

eaanoial de arraigo f'amiliar 7 colectivo, a·partlr del cual ae .-nera 
el de .. rrollo aoolal y cultural de la pob1aoi6n. 

Dentro :Sel aarco ~urldico la •1•1enda •• u• p:r9.nt1a eocial 4• la 

f'am.llia, 7a que dentro de la Oonat1t:uci6n 'Polltlca i!e toa Batadoa 

TTnJdos J!exica,,oa, •• lnacribe el derecho a diaf'ru't.ar de una v1•1•n4a 

digna 7 decoroaa. 

Cabe mencionar que dentr:> del pala el erado en que ee atienden las 

neceaidaJea de bienestar •• todav1a ~ inaatiutactorio 7 •obre tocio 

•• t1gu.dia '*'• eata aituao16n en el .. dio naral •. 
En cuanto a 1•• polf:t.icu 111planta4aa por el ei•'te• de biene•t.ar 

en la• &reae eapeclf'icaa pl.ant:ead- en eate oaplt11lo demeatran q11e 

el gobierno de •ztoo, eeU plena•nte conaciente de 1• altua.c16n pre

caria de biene•tar por la que atra•ieaan 1•• graneles ma,yorfaa 7 a ¡111-

aar de que oont f.nua•nt• Qpl.an+.a prograime para au119rar dicha eitua

cldn, ba 't.enido eeouo •xlto al reepeoto ';'ebido a que1 

1) Ia hltaitt continuidad en laa accione• que se llewn a cabo, 

2) Ia aria.U econ6aica por 1a que a'traTieaa el paf.e, 

3) IA :tal-ta de coord.1nac16n de lo• pr~• 4e bienestar, 

4) IA carenoia de pereonal capacitado. 

m. .. i:ado 4• flMzioo neoeaita de una 97or ate!lCiGn a laa neceeida

aea de bi.ene•tar 4• 1•• grande• _,.orf.aa. para que ae dieran pro~ndoa 

...itioa que requiere la mayor Plll'te de la poblao16n en loa~· el tra

Mjador aooial puede 7 debe encontrar au propio ea;aolo de colaboraci6n 
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conetructlva, ya que dentro de 1as pol!ticae vigentes, esleten eapa-

cios importantes en loe que ea posible im¡ulear e1 e~oque educativo 

y preftntivo piara aupe:rar 1oe probleICB.s que otaflen a la• grandes ma-

7or1e.e. 
La e!nteaie en. cuanto a ea+e c•ril1:Ulo viene a aer li:. f'al+.a de p1a

neaci6n pe.re n~ontar le.a neoesidadee de bieneat.ar de la• gra11dea me.
yortae a pesar de que el gobierno man~ieeta a cada moaent~ 1a impor

+.ancia del bienestar para la justicia social, el anj].iale a1 reapeoto 

no dec:rueetra tal pensamiento, ya que lao grandes mayorlaa •14!\l•n aie!l 

do loa menos atendidoe. 

Sin embargo, ae eepera que la actual adminiatraci6n 8Dbernamtn'tal. 

que pnaide el Preaidente de la Repdbl.ioa Me:sicara, LioencJ.ado C.r1011 

Salinas de Gortari (1988-1994), con rea!'Gcto a la situaoidn que pri• 

en cuanto a lo antes mencionado, ea de eeperaree que aea 11Uperada en 

ee+.e sexenio, ya que el Pr••idente Sal.inaa de Oor-tar1 proju•o d1a4• 

ol. inicio de eu mcnda+.o +.reo acuerdoa nac1ona1.eer uno, 1a Up11ao16n 

de 1.a Vida democrd.tica, don, ot:ro partt 1.a Reouperacl6n Econ6mioa ~ -

1.a Betabil.idad, 7 el +.ercero, tal vas el. m4• i•portantlt Jncre•ntar 

1.a producci6n para l:!e;1orar el. Bieneat.ar de loa Uexioano•t retennte 

a ee+e li'!timo .ñcHerdc "faoiooa1 pretende errad.leer 1.a pobreca, ae p

rantice le oegu.ride.d "Jdblica, la dot.aci6n eu1'ioiente de 1.aa HrYioiaa 

bdeicoe y el. reeatablec i.Cliento de 1.a oal.idad de vida en 1.a Ciudad de 

r.~dxico. El prirr.er manda.•arlo de la naci6n ejecutará por 1.o t.anto un 

Programa. fl'eoiona1 de So1idar14ad Social. que oont.empl.a rmevoa planea 

Product.ivoe pnrP. el. bieneot.ar social, e:i loa que ee incluyen aooJ.o

nee de alimentuci6n, de vlvienda popu.1.nr, de apert.ura y •joraaiento 

de eapa.oios ed!1cat:iVtJ3, y de salud entre atrae. Bato tiene como ~lna-

1.idfld de que <todo::t loe mexlúonos e].even el nivel de Vida, pero 1o• -

que menou + lenen deben be>tef'iciarse de y loe que 1114• han aloansad.o, 

menos. De t:al manerP. que el actual gobierno ae compromete oon lo• 

nue r.1enoa +ie"le., y qtte ení'ren<tan eituacionea en ocaeionee 4:rwulllt:i0&8. 

Por 1.o tanto en ea+.e rengl6n 1.oe +.rabajadona social•• tienen una 

oportunidad mde de 4emoetrar el potencial que tienen para ac'\uar 
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acertadamente, ya que tienen 100 elementos necesarios ¡:ara partloi

par en 100 prop6aitoa que el gobierno tiene trazados en cuanto a 

mejorar lao condiciones de vida de la sociedad mexicana, 7 en 9870r 

medida a loa ~xicanoa menos ~a..-orecidoa econ6m1oa11ente. Ml.nit'ea~a
dol!le en eata nuen. e'tapa de la Vida nacional que inicJ.a, la aupea

c16n de la crtaia por la que etrav1a .. el pu.la y que tanto ha 4at•

r1orado el nivel de •ida de la• gran4e• Jllal'orlaa. 
Bn reau•n, el Progr91Dll 49 Gobierno en aate aentido ea recuperar 

in4e1•n4ientemente del oreo miento eoon4alco de IJlxico, el hecho 4• 

elevar el bieneatar de loa mexicano•, par 10 cual dicha te•l• po11-

t:ioa no ea contraria a loa 1dealea deade •1 p1n+.o da •i•i:a aoai&l a 
la del aexenio pasado, por lo cual ae retor .. una wc ,... la tapor

+.ancia que tiene ª" ea+.e aaoeoto la pari:icipaoJ6n 4e1 cremio 4e 

'!'rabajo SoeJal para oua'll.lr oon 4ioho obje+.ivo, que •• el 4• :torta-

1ecer y propJctar e1 bene:tlcio •ooinl a la. gran4ea ~orfaa, a ~ 

vfe de aocionea concretas en bene:tiolo de quiene• -noa t1eaen1 1a 

que hEbl1l de con•olidar el bieneatar •001111 4e1 pueblo -xicano. 

Por IN carjoter t'e6rioo, eatoa plante-1entoa aon 9U:t10.lentea 

para de:tJnir el objeto da eate estudio. 

1• ui:ilidad de eate marco te6rioo, f'inal .. nte guia~ taab14n J.aa 

propo•101onea de re:tormu qua ae hagan en al at.su.iante 7 dltiao cia
pltul.o, 7a qua tanto loa ao4al.oa del ejerolcio prof'eaJ.oml ooeo loa 

11ne .. tento• da ref'o~ currtou1e.r q,ue •• proponsan, 't.nd.edn a ro._ 

per ¡aroial-nta -en aquello• punto• en que aea poalb1e- para llanr 
loa eer.lcioa de 'h'abajo 3ocia1 a laa neceaidadea biaJ.caa de bien

eetar cte la• grant.ea 9970rtaa. 



CAPITULO Vl 

L03 TRABAJADORES SOCIAL&::> DECIDEN ~RO.PU.ESTAS DE REFORMA 

Loe 1ineamientos que aqu! se proponen plra ¡a prdci!Oa de 

la prof'esi6n y para la reforma cu~ioul~ del Trabajo Social 

bro'tan de los capitulas anterioreeJ tanm.n. como ref'er9ilte i,n

diapanaable la actual aituaci6n de las necasida4ea de bie1'l8!. 

tar en el paf.e, en particular las de lae grandes mayoriaa. 

6.1 Algunas obeervaoionee introductorias 
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Con el fin de situar el alcance y eigniricado de lae pro

pooicionea qUe se harlln, ea conveniente adelantar alC';'n&B ob

aerva.cionee introductorias. 

l. Bn primftr lugar, estas proposiciones deben entemd.erae a 

lur.: de loe :narcoe te6ricoe ex~eatoa. 

B1 elemen:to eatratdgico :fU.ndamental que se df•~_nd_~ ele~ 

anAl!Bie consiste en enfatizar el e~f'oque de atei\ci6n a1 

bienestar social. a trav&s de l.'!_B ..modelos d.e ejercicio .. pro
f'esional que se pro~ondrd.n intentando -en au aspecto aociopJ!. 

lítico~ sean realistas y viables, de acuerdo al an.d.lieie h!. 

cho. Ader.iáa de que existen apoyos por parte del Betado, no 

menos que en movi!'llientoa internacionales de importancia., P.!. 
ra ref'orzar dicho enfoque, pnra el !'rabajo Soc~_ e111peci:ti

aamcnte este 4nfaeis se traduce en un mejor aprovechaoiento 
de sus espacios potenciales: las tarea.a de prevenci6n en el 

t.ra.ba.1o direc.to corn.111.itf'.rio permiten una. mayor ac'tii_vidad d8 

loe +.rabajadorea eocia1ee en el campo del bienestar ~rien

ta~do ~o di~ectnme~te los servicios de bienestar al nivel 

prioaric, r-1. r.iáe urgido de atenci6n en la poblaoi6n _tna7ictri

'karia. 
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2. En la perspectiva. de enfatizar el enfoque social, surgen dos 

posibilidades que conviene esclarecer desde e1 principios 

a) o el estado decide imprimir esta orientaoi6n a1 conjunto 

de sus pol!tioas de bienestar; 

b) o oontinda BUB aO'tUales po11tioas que privil.egilui el. en

foque soo1.a1. 

De darse la primera, la reorientac16n del lfrabajo Social 

en el sentido propugnado por esta inwetigaoi6n ser!a obvi!. 

mente mu.cho m4s :t4cil. Sin embargo, no puede es1>9raree que 

esto ocurra en el corto pla•o; 9'11 rea1ista ea suponer que 

ee wr11'1que la aegunda po•ibilihd. :sri ºooneeouenoia, J.ae 

propoeioionaa de este capitulo ea ubicard.n en el supiesto 

de que ae -ntengan las actual.es po11tic8.ll gubemamentalea 

de bieneatar eooial.. 

Betas politicaa, al bien en conjunto rea:tirm.n. el enfo

que social., de;Jan abiertos al.gu.noa espaoioa in•tituoiona1ea 

a 1a pr6otioa 4•1 enf'oque aoc1.a1, que :taoUitan 1a inae:rci6n 

4e1 trabajador aooia1 en e1 trabajo 4ireo1io comnitario para 

atender •1 bienestar aooial de 1aa pobl.acionea DU"ginadae. 

3. La cri•i• eoon6mioa que a1'eota a1 pa1e 7 que oontinuaftl a:te2_ 

~010 al. menoa por var.io• allo•, aignUloa tambi4n una oo

JUntura que tiene a•peo1ioa apronohablea tanto para proourar 

e1 aapeoto aoo1a1, como para en:tatizar la atenci6n de1 biene.!, 

tar de 1011 grupos ma,yori'tarioa. 

•• Al. proponer mode1oa de ejercicio pro:teaiona1, se entiende por 

elloa un oon;tunto de e1e-n1:09 que orientan y da:tinen la pl'A!!, 

tioa de 1• pro:teai6n. De eatoa e1ementoa, -...choa -en cierta 

manera 1o• principal••- eata.n ya dadoa y aon1 la ubicaci6n aa

truotural. 4• la ~ctiOa 4•1 '!rabajo Sooia1 dentro 4•1 aiatema 

aooial.1 la conciencia de loa traba;la4orea aooialaa de 4eb9r ir 

oolaborand.o mia ~Yorablementa a loa interaaea de loa grandes 

~or1aa1 la oonquiaU gradual de nuevos espacios de trabajo 

pro:teaional. que oonao1idan una mayor autonom1a de 1a profeei6n; 
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1os valoree y actitudes de los trabajadores socJ.al.ea que tnuhiRan 

su coapromieo con la juatioia 11001.al; la bdsqueda, a traW• ele_ la 

prltctioa pro:fesional, de nuevas relaciones sociales que "IB7•n r&,!. 

tauran4o un orden de conTiV11ncia lllla justo 7 iru.-no; la conatruo

o16n de relaciona• mi.e interdependlentes 7 equitatl'Wa9 .con oUaa 

pro:fe•ionea del campo del bienestar 11001&1; la ubicaoJ.6n gremial. 

7 politioa del trabajador social •• le permita luchar tanto por 

laa jue1:aa rei•indicacicme• 4• au propio gn•io oc>110 por la orlen 

tao16n 4• 11t1• Mn'.lcio• profeaional•• al mejoraaiento 491 bHne•
tar social de 1aa 01as1111 4••po•ei«a•1 etc. 

44• ... • 4• asto• elemento•, que ae auponen oomnea a lo• mo4•1o• 
que a.qui •• proponen, hq otro• llAa eapeoUJ.coa que aon lo• que •• 
exp11oi1:&rlln en eate capitulo. sn. concreto aer«n tnas la ~!l 

taoi6n !Jme4iata del modelo, au objetivo 7 al perlil f\m.oiona1 que 

1Dlp11oa. Al exantinarae, por tanto, l.oa 11.odel.o• propaeato•• debe ~ 

neme alempre en cuenta el nuevo aentldo que a-.. la -'°tl•-~ 

:teslonal. a la 1u11 del. oon;tunto de este ea'tu.4101 interpre'tarl.o• co
mo merae re:toriailJlCiones de l.a• hncionea 4•1 traba~ador aooial •!. 
ria •4•••1r'Warloa 7 em.pobreoerloa. 

5. Ssiatan 4011 ni'f81ea en 1a prf.ctica del. 'l'raba~o Soolal.1 t•cnlao 7 
11oanoiat:ura. Bn la propoaic16n de 1.os lineamientoa curr1ou1aree 

ee hard. re:terenoia a el.l.oa, esi 0011.0 en l.a preaentac16n de 1011 11.s!, 

delos de ejercicio pro:tealonal.. 

6. Los nuevos mode1oa de ejerc1o1o pro:tea1ona1 ftqulenn obvl.amente 

estructuras de atenc16n del. bienestar social. que l.oa acepten 7 P9!':. 

111.itan impl.antarl.oa. Bn esta tesla se ha hecho re:tennoia repet14a

mente a al.gunas quo 7a e:ziaten, pero aed neoeaarlo contim.ar In-· 

Testigaciones nsis eapecl:ticaa que propoftBUl re:toraa inatl.tl.loional.ea 

para a~uatar 1.aa oportunidadea ooupaoional.ea del. trabajador aoolal. 
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e. 1oe nuevoa modc1oa. 39to implica fortalecer el diálogo entre laa 

ineti+.uoiones 6remialee de Trabajo Social, las escuelas de Trabajo 

Social y loe :tuncionarioe responsables del diseno fUncional Y or~ 

nizacional de las diversa,. instituciones. 

Independientemente de las reformas en las estructuras de bienes

tar gubernamentales -que son desde luego las más importantes, dada 

su cobertura-, no debe olvidarse que existe tambi•n un sector cual,! 

tativaoMnte significativo de iniciativas autónoma•, orientadas a pr,g, 
mover el bienestar popi1ar. Bn los dltilll.oa afl.oe -paral.ela•nte al 

Bllrgt.mtento y conao1ictaai6n de otra& iniciati._. populares en loe 

campos educativo, cultu%'1tl., de vivienda, de produoci6n (princi~H!!. 

te rural), de or,ganicaci6n, etc.-, se observa el creoiaiento de una 

red de proyectos de bienestar popi1ar, cuyos 11neaaientoe coinciden 

con 1aa conc1uaionea de aeta 1nveatigaci6n en 1• prioridad que dan 
a1 bienestar de 1oa grupos mayoritarios, en e1 4n1'aais que ponen en 

•1 en:foque aocia1, en la importancia que prestan a las instituciones 
demoor4t.icas y autogestionadaa, y en otros aepec+.oa. Ratos pro7ectos 

conotituyen tambi6n un campo privilegiado en e1 que pueden experimen 

tarea 1oe nuevos mode1oa de ejercicio pro:feaiona1 del tl'abajador so

cial y con ol cual las escuelas de !rrabajo Social podr!an relaciona!: 

se en eu3 eaf'llereoa de re:for!DB curricular. 
7. Bn el caao de Trabajo Soo1a1, las modi:ficaoionea que se propondrán 

aupon•n algunos 1i6eroe eambioe en otroe campos pro~eeionalea; sin 

embargo, ae ha procurado evitar enfrentwniontoa que probablemente 

obataoulisarf.an el proceeo de cambio. En concreto, se pretende eu.pe
rar la aubordinac16n del trabajador eoo1Q1 al. mddico o el abogado o 

cualquiera otro pro:feeional. 1 y evitar el invadir los campos pro:teoi,g 
nale• del paic61ogo, ingeniero aanitario, soc16loso,antrop61ogo o de 

ningtln otro. Bl an41iaia hecho muestra que esto implioarf.a luchas 

que probab1eunte int1igir1an rwevas derrotas a1 Trabajo Social. Jld.a 
bien se han ooc1arecido campos potenciales de actividad del trabaja-

4o::r aooi.&1 hacia 1011 que p.tede extenderse; seri la prdotiou· 1a que 

~a in4iaando lae nuevas re1acionea del Trabajo Social con otras 

pro~a•1onee. Bn 1011 modelos propuestos se ampliará eete p.1nto. 
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B. Al proponerse promover el. enf'oque eocial y reorientar la pro:te11i6n 

y carrera de Trabajo SooJ.a.1 a 1a eatiafacci6n de las neceeidade• -

de bienestar social de la población mayoritaria., la& dos vartien -

tes de Trabajo Social -tdcnico y l.icenciatura- ofrecen posibilida

des diatintaa. Bn el caso del t4cnico en Trabajo Social ~os limi -

tes de cambio son m6e eotrechoa que en el·otroz aua f'\J.noione• ••"*' 
~a condicionadas por la evoluoi6n de la pro:teai6n1 sin embargo, 

hay cambios deseables y viables que hacer en ella a la luz de1 an6, 

lisia presentado. Bn el niwl licencta:tura, en cambio, las re:tor -

mae aariln Dllcho ~a amplia&, no a6lo porque imohaa tareas de bi•lle!. 

tar social son eapecialmente af'inea a las capaoidadea del 'trabaja -

dor social, sino porque otras pro:tesiones rehd.y'en el. trabajo directo 

en este campo. Aaiaiamo hay un campo prolllieorio, •obre todo pal"9 

preatar apoyos a 1011 trabajadores aooialea t4cnioo• cuya bportan

oia ha quedado de manifiesto. t.aa t'oraulacionea d• lo• modelo• 4• 

ejercicio prot'eaional partirin de estaa dit'erenciaa, eaclareoid-

ya en el capitulo. 

g. r.a dit'erenoiaa entre lae dos vertientes ee to-.rán en cuenta ta.

bi•n al det'inir loa lineamientos para la ret'orma de 1a carrera. Sin 

embargo, como ae explioal'11 en su lugar, ae propone .-ntener .1• oa -

rrera de 'l'rabajo Social como una unida4 ac•4•m1ca, dadae 1ae oaract.!. 

rlaticaa del meroa4o de trabajo. las at'inidadea intrlnaecaa entre 

BUS diversas modalidades y 1oa l.egltimoa intereses gremial••· 

10. Se advertil"ll que en l.os modeloe pro)Xleatoa para la prt.otica prot'e

aional ae olaeit'ioan las tuncionea del trabajador social. ens t•onJ. 

oaa, orgRniza1:ivaa, eduoatiTBB y de inveatigaci6n. Bata c1••1f'ioa

oi6n no debe interpretarse como una t'ragmentaci6n de la ~otioa 

prot'eaional.; simplemente ezpreaa un ordenamiento de laa capaciclad•• 

y habilidades propias de cada modelo. Por otra parte, 1-porta deata 
car que loa moae1oa su9onen complementar l:ie t\lnoionea Ucnicaa ( a 

laa cuales se ha reauoido de hecho al trabajador •oci.81) con otre., 

pr!nei!lft].mente las eaueativas, que dar4n a la pro:t'eai6n ..,.or .i'to

nomla. 



6.2 Lineamientos para 1oe modelos de ejercicio profesiona1 

6.2.1 El modelo profesional del trabajador social. t6cnico 

a) Pundamentaci6n 

lAO 

Tomando en cuenta la nueva perspectiva que ee pretende haoer 

l!tlrgir, el reafirmar la presencia del trabajador social. t6cnico 

en el cacpo del bienestar tiene gran trascendencia. Ea princi

!)e.lmente en este campo donde sus servicios pueden contribuir n 

que el. bieneatar de las claoeo populares nea interpretada y ate!l 

dida en ccrd'ormidad con eue implicaciones sociales; donde dichos 

nervicioe pueden orien~aree a generar aetruc-turae de bienestar -

autogaationadaa y democráticas; donde el trabajador socia.l. t6cni

co puede actuar con mayor eutonomia, evitando que loe servicios 

de bienestar sean instrumental.izados para ~!neo pol.1ticos. 

El estudio de nooesidades de bienestar en los sectores marg~ 

dos ha. ¡aeato de manifiesto que la precariedad de aua ccndicionee 
de vida afecta prof'Undamente el bieneetar. 

b) Objetivo 

B'l objetivo de este modal.o profesiona1 de IJ're.bajo Social. t•on,! 

oo •e~ preatar un aervicio de ca1idad que mejore el bienestar C.!?, 

Cnitario, principalmente en le.e pobl.acionee urbanas y rurales •E 
gi.nad:ae. 

o) Plldll prof••iona1 

m. ped11 profeaiona1 del tragajador eocia1 t•cnioo comprenda, 

1\lnoione• Uonioaa, organizativa.a, educativaa y de innatipci.611". + 

+ Se ¡untual.i.&&n aqu1 a6J.o la• ~noionea general.ea; en cado. campo 

4• aoci6n hab~ f'Unoiona• aapecifioas diferentea. 



?unciones técnicas 101 

Sl trabajedor social ~~cnico estará capacitado para conocer, pre

venir y atender 1.o~ probl.e.iias de bienea-t.ar au1s :frecuentes en las co

munidades. 

Drientaci6n de loa servicios de bienestar social: 

Detecci6n y cana111lflci6n de prob~emas hacia 1.as inatitucione• 
adecuadas: 

Divu1.gaci6n de in~ormaci6n acerca de1 bienestar; 
Atenci6n de problemas de bienestar; 

Co1a~oraci6n en acciones p:revent.i"fa& orien"tadas a e•itar probl.e
raas sooin1ea. 

Pa:rtici?Sr a q•te se naant.enga un ambiente de equil.ibrio psioo-aooial 
en los individuos J>Bl'a fomentar el. bieneata.r; · 

"Participar en campa.."l.ae de orientaci6n y promoci6n del bienestar; 

'?nrticipaci6n en 1a 5eteoci6n de neceaidadea 4• oapaoitaoi6ni 
Promoei6n de la ca11ac1•.aci6n; 

'Participaci6n en entudios de casos y otras inves+ieaciones. 

l'ttnclo!le& oi-ganlza-t.ivas 

~ traba~ador social t.•onloo te~dr4 1.a capacidad 4• organit:ar, 

coordinar y promo'Wr la mov11.it:aci6n de i8 coll'lt1nldn4 para l.a con

aervaci6n del. bienestar, nal.lzando 1.ss .tu.nclon•• slguienteei 

:?romovwr el. ee-t.abl.eoimient-o de estX'Qct.11ra1t comunitaria• autogee
tioftRdee, que aprovechen loa reour1tos de 1.a comunidad piara 1a 
aco i6n del. blenest.ar; 
Servir de en1ace en+re la comunidad, l.ae lnstltucio~ea y pro~e
aion~l.ea especia~lvados, y coordinar 1.a art1cu1aoi6n de ioe ••r
vlciol' de estas dlti:-m.e con 1oa de 1a comunidad, 
Promowr, coordinar y orgnnicar 1.a participno16n g::ru¡al. ele J.a 
poblaci6n en actividades de bienestar; 

Reforzar 1.a capacidad de 1a ooumnidad para prestar oon au• pro
pios recursos la a+enci6n al bienestar; 
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- Seneibilisar a 1a poblac16n en tareaa encaminada• a1 bienestar; 

- Lograr la to- de conclenota en la poblac16nr 

- Coordimr acotonee ten41entee al bienestar. 

n tnaba~ador •oo:lal. ffardoo eetlue •paoitado para proporcionar 

eduoac16n 41.reoU en bi•M•tar •ooial.. hali•r& lu :f\tnct.onea •1-
gu.ienteai 

- Proporcionar eduoao16n a la ooainidad en todo• aquellos aspectos 
1n41•pe-'b1•• para la ob'tenoi6n del bieneab.r aooial.. 

- Bit.otar loa rmunoa tft.41oiona1•• da 1a oo.in14a4 PQ9 el autd!, 
cto del bienestar, aproqobarJ.o• en MI pdni• 7 nlaoiomrloa con 
loe reeunoa del bianeataq 

- Orientar loa aatuareoa da la poblaci6n hada la aol1ac:l6n de .aa 

propio• probla .. a. 

IU:no:lom• de 1nwHtcaci6n 

m. 'trab&~ador aoolal. Uonteo aatad oa¡aoitado para naJ.i•r •
nu da tll'ftatipct6n docramntal. 7 4• ea.Po que oontrlbu)'an a ort.a 
ter 7 eariquaoer a pÑHtea. an cone:reto WDlr& la oapacidlad das 

- :laftatipr la probla•tt• aoeial. qua oon4lclona al. blaneatars 
- Idantt~toar loa reouraoa Jnmano•, -terial•• • illllt:t.tuo:loml•• 

4:lllpon1b1•• en la rea:l6n pUa atender •1 b:leneetar, oon J.a :tina

lidd 4• que ••'to 97Ud• a reeol wr probl•••. 

6.2.2~ S1 aod.elo pro:tea:lonal. 4e1 1:loene:la4o en 'frak;io Sooial. 

•> .. - .. -~6a 
i.. aeoe•Ha4•• :la41a .. mab1•• de 1aa grand•• ..,-ortaa en lo que 

M n:tlere a 'bieneakr 41atan moho de ••r eub:lerta• por loa l!lervi

da tn.t:t.Woioaa11-4oa. Iaa moealdadaa 4• at:ena16n al. reapeo'to no 
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Ade~ás, en 1as actuales po11t.lcas of'lcia1ee de atenc16n a1 bien-

estar, se advierten 1~9ortan~es element.os que facilitard.n la ~zp:in

si6n de los servicios de ~rebajo Social hacia el campo del bieneatar. 

En consecuencia, pt.lede afirmarse nue en e1 área de bienee+ar ae 

~etec+a un es;lflcio propicio !'Ora la acci6n de1 +rabajador social a 

+rsv4o de un nuevo modelo profesional. 

Por otra parte, eo im~ortante rescatar para e1 ~rabajo Social el 

~rea de bienestar, en medios populares; el apoyo que el trabajador 

socinl puede dAr en este campo n las clases despo•e!dae, algnl~icard. 

un fort.alecit1iento de la capacidad de eai:as clanes para atenl!ler lllU 

bienestar nor ::.{ rniomas, frenando la t:ent!encia a incorporarlas a la 

ntenci6n sof'lsticnda, cara y, en muchos caso~, inneceanria. 

La ubicaci6n del "'raba.1ador Social en su campo de acoi6n, sus n-
1aci1>nes con otros ef!Ul?OD prof'osionalea, las i'unoion•• que rea11at, 

11u onrga de +.rabi?.jo y otroa aapectoa presentan un conjunto 4• ~roble

mns ~ue ea necesario superar. Para ello será indiapenuble ir re

formando dentro de las inetii:uoionea su quehacer prot'el!llonal, de 

:nanera oue: se emplee c. loe 'trabajadores aoclalea de acuerdo con 

su nivel de prepnraci6n; ae l_ee asigne a 1011 nive1!B de 111ervicio y 

a lns f\tnciones pera las que están oapacitadoe; regulando ae1 n car

ga de i:re.bajo; y Be de'!inn su partlolpaci6n 7 re1eci6n con las 4eda 

pro!esioneu,. de tlllne::n qu~ oe estab1e:!.Cl'l ';,' respete un A::ibito adecua

do n su ca¡m.cldsd de decisi6ni y ea frene el proceso de invasión 4• 

eu ce.mpo pro:fE-Biorial !10r o1·rril!' pro:feeionee. Es-t:oe supUeet:oa implican 

un modelo prn:fesional de +rnba~Rdor social a nivel licenciatura 41•

tir.1.o del ac~ua1. 3i bien ee cierto que lea lnetitu.cionae eat.4.n limi

~~da& en ~u po~lbllidnd de +rKneformaci6n por sus finalidadee 7 enfo

f!Uo, he.:¡ nlffUnLtS ref'or:n~a de ~e.rte de Trabajo 3ocia.l -en con1'ormidad 

con 1us CCll ... 10-t.erlui.icnn de esta pro:feai6n- que contribuirin a que lo• 

supuest.oa i:ie~·:lcnadc.: ne wyan renli~a'1do. El modelo de pÑo1'1ca 4•1 
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liCenciado en Trabajo Socinl que nqu1 se propone tiene esta preteneidñ. 

En el dmbito prof'caion~l es :!1Ucho lo t?tte puede hacer el traba¡fador 

aocial parr. ir nodif'icnndo au pro:fe9i6n oon el actual sistema social; 

y lo hará en la medida en que logre corregir las condiciones de ·su 

ejercicio profesional segdn las orientaciones ya expiostas. 

Dende el pt.tnto de viflta cremial, finalmente, la rea~irmaoi6n de la 

presencia del trabajador social en el cnmpo del bienestar se traduci

rá en una conquist!_de un espacio laboral legitimo, no menos que an un 

aumento de :f'Uerza ~ol!ticn de la pro~esi6n. 

b) Objetivo 

El ob¡fetivo de eate nuevo modelo profesional de Trabaja Social. se~ 

preatar un servicio de cnlidnd que ::iejo:-e el bienestar uocial, princi

palr.iente en lns poblnc io?"?.es urbanas y rtt~nles qua se encuentran margi

nadas de los aervicios de bienestar, y que ~spondelZ."& las necesidadeB 

de lnD p,randes mayor1as. Intecr4ndoso dicho modelo con identidad pro

pia or: 101;1 serv.!.cio:>t= :le laa inntitucioneo del sector p1blico o priva

do y co~plemente los de lno de~ds profeaiones. 

e) Perfil pro1'eaiona1 

~ ~er~il de oote ~odelo pr~:feBional do licenciado en Trabajo So

cit>.l será distinto en vurioo aspectos del que tuvo e1 t•cnico en 'l'r!. 

bajo Social en dpocne paoadas. Si bien comprende :runcionee t•cnidae, 

01·gcnizativao, educnt!ves y de investignci6n semejantes, estas ae am.
plian :::..1..D hnc!n te:rer..a n~r:ic.t!vas. que n~l!cativas. + 

+ Se ~tntual!zan ·nqu! a5lo len :f'Unc!onea ¡;eneralee: en cada campo 

Je o.cci6n habré :f\t~C!o:>nef! e:Jpcc!f'!caa dif'erentes. 
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?unciones tdonicne 

El li<.er1cic.do en 'l'n.bnjo Social ee+art ca.?Llcitado para realizar 

lu-:: !'1:1neiones +fenicas aie;uien+eai 

!>etecci6n de problet18.& oara annlizarloa: 

'Par~ici~cl6n e~ l~ revia16n y evalusci6n de loa estudios de caeos 

y o+raa 1nveetigaciones. 

Punciones oreanl~ativka 

El liflenciado en '!'rabajo SocJal tendnl ln capacidad de pl.anear, 

progra~nr, orgrnizar, diri«1r 1 ejecutar y evaluar loa serYioioa 4• 
bieneat.ar en 1.ae co111Uftidad@s marginadas, ael como del personal da 

~J"Pbe.jo Social. Es+.o implica en c~ncreto: 

n..rtloipar en t.areas d.e planeaci6n, prot.Ta.aaci6n, orpni•cJ6n, 

e~eC'.tol6r, cooreJnt-.cl~"• Raeaor1tmient.o, aupervJe16n y eftl.1Uaoi6n 

de loa ;Jroe1·pim11 y ~ro.vecto11 de lf'raba~o Social para el bieneetar1 

Participar ª"' la planeaci6n, prosren.nc16n, orpnlsaoi6n, coordina

ci6n y eYalue.ci6n del peraonal de Trabajo Social (t•onJ.ooa y lioen 

cJ.tu,oa); 

9elecci6n, oa!)&Oi+aci6n y auperviai6n del per8onal. pro~••icmalr 

OrBft~iaar y o~ntrolar le doouaentaoJ.6n correepondiente a laa ta
reaa del pro~eai~nal en Trabajo 3ocinlJ 

Conjugi:;r iE>Of\terso• de la poblac16n, proteeionalee e 1nat1tuoiona

les pa:rE; pz·opot1er mejoree Rlt.ernativas i!e eoluoidn a lo• probl•••1 

Sjecui:ar deciei>Jnea, Asignar y tJelegar tuncionaa para el biena•t:ar. 
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?unoionea eduoa+.ivas 

El 11cenoiado en 'l"raba~o Social, contri'bQinl muy eapecia1men+.e a 
laa taree.a educa+.Jna J.mplieitae en la atenol6n al bienestar. Eape

o!t'icanMtnte +endrtl la oa!ll'oic!lad de~ 

- !'llrtio1.par en lf' f'ormaoi6n de 1011 estudiante• de ~rabajo Social: 
- Ca-:::iaoi+ar a trabajado1'9• aooiales tlcnicoa. 

Junoionea c!le inveatigaoidn 

n lic9no1ndo en ~raba.jo Socta.1 eetar4 oa-paoif:e.do parar 

- Investigar •iateau!l:t.icamente la ~rob1em&+ioa aooiooultural de ~a 

at.eracJ6n 4el biene•~ar de 1aa grande• 11117orlaa; 
- A +.ravl• de eea inv.•t.J.&&o16n, enriquecer eu prj.ctioa r adecu"r 

rne~or eua aervioioa a la coiaan14ad 49llll!llp&Z9.da: 

- Dar a conooer loa ren1-tadoe de 9U 1nve11t.igac16n e. ot:ro• 1:rebaja

dol'ea aocial•• 7 a loa re•ponaablea de 1a9 polt~icaa de bianea'tarf 
- 'Heo't1.lar el dJ.qn6atioo de 1aa vroble•• de bhn11•-tar de la oomn,! 

da4 • 14enti~ioar lo• racuraoa humanoe 7 .at.erialea disponib1•• en 
e1 •rea 4e ee'tUdlo ~ra at:e"4er •1 btene•-tarr 

- Ydentitic•~ 1o• oonooimiento• 7 prilctica. ~radioional.ea 'l'Wl•c1ona-
4oa oon •1 bieneatar, in+.cnrl.oa y aprovecharlo• en 'bene;ttoio de 
la pablaoidnr 

~ Anal.1&ar 7 diagno•~loar neoeaidad•• 7 oarenclaa soc1al••i 

Id•~U'ioar, analtcar e int:er~+.r probl•ma• aooialeer 
Se1eco1onar ~ ••••orar prooeaoa que inc14ar. en la aaluoi6n d• i .. 

11roble11Atioa •ootal.1 



Dieef'lar ..,ro11..1etJtaa de proerP::ias y pr.:>yec+os dirigidos ha

cia el bienoatar de 1a 9oblaci6n; 

Participar en equipoa interdiaciplinarios; 

~lste:w.tiznr y evaluar los procesos sociales; 
Deanrr~llar teor!aa de Trabajo 3ocial; 
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Analizar prospeotivnnonte la ubicación del trabajador so

cial en el campo del bieneotar ~acial pnra deter~inar las 

posibllidadeo de una mayor intervención profesional del -

tr~bajador socia1 en los programas e instituciones de biene!. 

1'ar social; 

Analizar el !)receso ndministrn1:ivo y su aplicaci6n en el se,g, 

tor p.iblico y privado en instituciones y programas de biene_!! 

tnr social; 
Analizar e intervenir en la elaboraci6n de loo progra:mo na

cionales de desarrollo aocinl do loo problo:nc.s cds i:;obresr>.

liontes o de "18.YOr importancia o relevancia; 

- I::vnluar nociones ref'erentee A.l bienestar de 1a pob1uci6n en 

estudio; 

- An111izar 1on :factores que det.erminnn ln prob1e.'!lática actual 

en la sociednd mexicana. 

6.3 t.1nenm18ntos para le. reforma de la carrera 

r.a -taren de ref'orma.r una carrera proi'esiona1 es sumaraente 

compleja. Bl preaente eotudio preter.de contribuir a ella da!!, 

do la• orientacione11 :tundamontales, pero no resol.verd. muchos 

otroe problemas inherentes n la rei'orma curricul.mr. 

En eata eeco16n se ¡Qntua1izar4n al.sunoo llneamientoa po.

ra la ref'ortQ& de loo estudios de Trabajo Social que, de hecho, 

•• deaprende de los análisis realizados. 3e expondrán primero 

alsunoe principioe m4a generales nue deben guiar los reformas; 
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y en oecundo lugar a1B1J,nas orientaciones ;:iáa :>Srticulnres para 

let ornanize.c i6n curricular de l.a CArrera de Trabajo Social. 

6.3 .1 Princ i;"ioa generales 

a) Con frecuencia, al ref'~r:nar una carrera, se plantea como -

problema :f'U.ndamental el adecuar loo contenidos del curr!C'!!, 

lo e. 1R3 :f'l.tnoiones que se espera real.ice el egresado de -

eouordo a1 modelo profesional vigente. Bote ha a ido el mo

do de proceder en muchas experiencias de las eocuela• de 

Trabajo Socia1. 3e considera eete procedimiento inadecua

do. 

La reforma de le carrera debe tender a modificar tambi'n 
el modelo de ejercicio prof'e•ional existente, en aquellos 

aspectos en que eaa insatisfactorio y dentro de lfaitea ~ 

bles. Si bien 1011 motelo• prof'eaionalea no ae mo41f'ioadn 

por el. •imple hecho de que l!le :tormen pro:teaion:l•'ta• oon !!Jl 

nuevo per1'il prof'esional (sino por la ref'orma de lftB eatrug, 

turna insti'ttlcionalea en que dstoa se ocupan), 'tambiln es 

un hecho que la f'or:na.ci6n de pro:fesloniata.s distintoa con

tribuird a ir trnnsf'ormando las eatruct'..araa ocupacional.es. 

Los mo~elos de Trabajo 3ooiel son insatisfactorios, PO!: 
q,ue no refl ;ionden a las naceeidndeo de las grandes ma;ror1ae. 

En o~nsecuencin, la rei"orrua de loo estudios de 'l'rabajo So

cial se debe orientar a eenerer y reforzar nuevos :nodeJ.os 

de ejercicio pro:fesional y no simplemente a adecuar los ª!. 
tndios é' 1as f'or::1B.a 1e práctica profesional actual.mente Y,! 

eent!ls. 



b) Con f:::-ecuP.:icia TeMbién se supo'1e que la re:!"·;.r.Jln de ~tn 

9lan de estudios CP..?lbinndo las contenidos y oecuencias 

do los curs~s, +rnerá consigo una re~or'Tl3. efectiva de 

lC'. ct>.rrero.. Los reBul+.<!dos muestran c;ne eot~ ce.el nu!!. 

CI!. t:'UOede. 

El ele.:iento fU!lda1~en+.nl en una refor:aa curricular, 

-suJJUestns las nodii'icnciones necesarias en lo orion, 

Tncili:"t :,- contenidos del plan de estudiou- 0011 los d.ft 

c8ntes. 3u concientizaci6n respecto a las nuevas orie!l 

tacio'1es, su ~repe.raci6n p11ra implnntar·éatas efecti~ 

rnen+e ~· su involucraci6n en el proceso de reforma son 
los fnctores decisivos de dxito. 
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Serl., por tanto, un in-1ncipio f'Undamental_que los d,2. 
centec pnrticipen en la olaborac16n de la ref'orca, ee~ 

diando a fondo lfl problem4tica de 1a carrera y !'rofesi6n, 

interiorirAndoee de las razones que sustentan loa ca~bioo 

que se proponen y oomprometi4n4ose a realizarlos. 

e) En el ceso especifico de Trabajo Social., es indiepanoable 

(!Ue cunntoo trabn je"l en lR reforr1R de la cnrrern. tenean 

conciencin de su identidad oo~o trabajadores sociales y 

valoren au r,irof'eoi6n. Ya que eotn concienciR- ;.• valorac16n 

eo"l particularmente necesarias entre los trabnjndoreo oo

ciolee, y es imyortnnte que dstoo recobren ln cape.ciURd 

po.ra decidir nceroa de la orientaci6~ Je ou ,rofes16n y 

lo. exploreci6t1 de nuevos eopacio:J 0-!e stt campo Jrot'eeional.. 

d) La carrera de Trnbnj<:> Social .eufre de unH i>0.rc.iollZl\cl6n que 

re:t'leja. la die¡ierei6n de ou vráe'lticn :?l"?í"esional.. :;erá un ~ri~ 

ai.pio que orient.¡t ln re:t'or!:la de suo es+udior. e1. proourn1• Jn+.e

grar en una unidad su ourrlculo, Articltlc • ..,,do cuu d!versoa c'lrn

ponentea 1:e6ricos y prActicos de :naner& f!He -toneon un olnr-= -
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B•ntido ptidag6gico de acuerdo al. objetivo de l• carrera. 

e) La cal.idad acad6mica de la carrera dependeri tunclamental.

mente de que 1.as asignaturas te6ricae y ~cticae se im
partan con un nivel estricta. y rigurosamente pro:reaional. 

La exigencia de este nivel. en e21ae asignaturas -en 1.a prJ! 

i'Undidad de 1.oa contenidos, en loa m•todos de enaenanza 7 

en lao normas de eval.uaci6n- se~ un requisito de l.a 'l"it:f'o~ 

ma. 

6.3.2 orientaciones para 1• organ1Eaci6n cuJ:Ticular de la aa
rrera de 'i'rabajo Soc1"1. 

Bn las circunstanciae actuales del. pala ea conveniente -.ntener 

1.oe nivel.es existentes en la i>r'ctioa de !'rabajo Sooiali lffionico 
y 1.icenoiado. Pero conviene toawa.r en cuenta l.as obeervaoionee B.,!. 
guienteas 

a) Loa trabajadores necia.lee t•cnicoe son pereonaa que, 4eapi6• de 

la secundaria, reciben treo af'Ios de prepenc16n en l!raba;lo So

cial, general.mente en escue1as pdblicas y pri-vadaa. B.- t..pott~ 

te eeflal.ar que 1011 cureos de prepa.raci6n de l.oa t•ont.oos aean -

distintos de l.oe destinado• a l.a ~onu.ci6n del. l.icenc!e.40 en ~ 

bajo Soclal., ,a que distinta es l.a prepan.ci4n de ambos 7 U•ti!! 

to tambi'n el. nivel ocupacional al. que ae dirisen. Por lo 'tanto 

l.a licenciatura en Traba~o Social. no debe ooneebine como una prs, 
lor1g9:ci6n, de sei:iestres adicional.es. ~lene como antecedente el b!, 
chill.erato y esta estructurada como una oa.~ra pro~eaional. diet1!:! 

ta !>Or su nive1 y orientaci6n, de la de 'l'r1tbajo Social. t•o.nioo. 

b) Es c.onveniente establecer dos •al.i4as diatintas en l.a carrer., en 

correapondencia con las dos vertientes hiet6ricaa del. traba~a4or 

oooial. -t•onico y licenciado-, l.o• model.os pro1e•ionale• espte•to• 

y la realidad del. mercado ocupacional.. LoB pl.aneB de astu4io han 

sut'rido modi~icaciones orientadas a enriquecerlo 7 hacerl.o ~ :tl& 

Yible, con el. prop6eito de ajustar la :for-.oi6n_je l.oa pro1e•ioa1!, 

tao en Tnobajo Socinl a las !ftllltip1ea neceaidadea y oiftlu•'tana:iall 
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de la eociedad. 
La manera ~B adecuada de diferenciar eetae dos vertientes, 

manteniendo la unidad de 13 carrera, eerA establecer un tronco 

coaoJ.n de cinco semeotrea, y· ramificaciones aubaecuentes de uno 
a cuatro aemeetrea, orientadas eepec!fioamente a cada vertiente, 
a manera de especial.idad en los di.:terentee campoe del '!'raba.jo 9.2, 

Cial. 
Ha.y, ei'ectlwmente, un ndcleo comd.n de conocimlentoa y expe

riencias neceaarioe para todo trabajador social. Ente m1cl.eo ea

tar4 integrado por lae aeignaturae te6ricae y pr4ctlcae ~et~a~ 
propia• 4• Trabajo Social, o een lae aoignaturas comunes. Las ea

pec1Rlidade31 en cambio, se ooncentraziln en las asignaturas y pzilg, 

tlcae eopec!ficaa de cada uno de loo campos do acción del Trabajo 
Social, de aouerdo a loa modeloa de ejercicio profe•ional que ae 
han propiesto. 

Cabe aclarar en eote 111blo, en cuanto a la liceno:latura en 't'ra

bajo Social, que aquellos alumnoa que no terminuron el total. de 8UB 

eatudioB, y que Bin 8Mbargo, cubrieron haata el aex~o •• .. •tre de 
1a carrera, lee aea otorgado un diploma que loa acredite com~ t4c

nicoa 1n Trabajo Social. 
c) Bn el tronco com:fn, laa Modificaciones principa1es reapecto a los 

planee de eatudio vlgent'e• serl.n: 
pro:tundiur lae asignaturas te6ricaa; 
en~atic.r la rorrnaci6n aocial, nobre todo el conoci~!ento de.lPB 

neceoidadee de bieneat:ar noclt1l de 1as grandes .nayoriaa; 
eet:ablecer un componente de formaci6n educativa, dado que todo 
trabajalor eoct.al tendr4 que desempeff&r tuncioneo de educaci6nt 
pro1Un4i•r (prinoii-1.raente en lae materiee aoc!alea y eduoati
'Yall) la 1ormaoi6n de eoplritu cr!tico, con objeto de que los es
t:udiantee •••n ooruioient:ee de los ele..n'f;;oe ooci~po11ticoa que 

tienden • o•ourecer el. aieniticado social. de eu prd.ctlcti. :¡ ten

gnn la capacidad de orientar la carrera y nr~~eni6n huci~ la --



191 

de la sociedad. 
La manera ?ais adecuada de diferenciar eetas dos vertienteo, 

manteniendo la unidad de l~ carrera, aer4 eetablecer un tronco 
col!Jlln de cinco eameatres, y· rami~icaciones eubeecuentee de uno 
a cuatro eemestree, orientadas espec!ficamente a cada vertiente, 

a manera de especialidad en 1oe di1'erentee campos del Trabajo Sa, 
cial. 

Hay, efectiYKmente, un ndcleo comd.n de conociniiento• y e:zpe
riencias necesarios para todo trabajador social. Este ndcleo e~
ta~ integrado por las aeignaturaa te6rioas y pr4ctlcae ~ateas 

propia• de "l'rabajo 3o&ial, o eea las aeignaturae comunes. Ja.e ee
pecialidadea, en cambio, ee concentrll~n en las a•ignaturaa y P~.!t 

tiaas eopec!ticas de cada uno de loo campos de acción del Trabajo 
Social, do aouerdo a loe modelos de ejercicio proteaional que se 
han prop.aeeto. 

Cabe aclar:tr en eote rublo, en cuanto a la licenciatura en Tra

bajo Sooial, que aquellos alumnoe que no terminaron el total de mu.e 

eatudioa, y que sin embargo, cubrieron hasta el sex~o ae .. •tre de 
la carrera, lee asa otorgado un diploma que loa acredite com~ t•c
nioos en Trabajo Social. 

c) Bn el tronco oolldn, las ~odifieacionea principales respecto a loe 

pl•ne• de estudio vigent:•• aerin: 
pro:tunl!izar las asignaturas teóricas; 
enfatisar la ~ormación aocinl, 90bre todo el conoci~iento de lae 

necesidades de bienestar oocia.l de las grandes ·"URYorJ.aa; 
establecer un componente de formación eduoativa, dado que to~o 
'trabaja.4or eooi.al tendr4 que deaempefiar tuncioneo de educnci6n; 
profUndiaar (principal.mente en las materias socia1ea y educati
va•) lR ~ormaoi6n de espJ.ritu critico, con objeto de que loa ee
tudiantea sean conocicntca de loa elementos aoci~po1!ticoa que 

tienden • oacurecer el aicni~icado social de su prdcticn y ten

p.n la capacidad de orientar la carrera y iiro,f'eni6n hnci;ii ln --
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tranoformaci6n de la oociedad on ln que viven; 

-Totalizar el conjunto del plan de eatudi~e, imprimilndole una 

un.a ~ayor unidad. 
d) LRs acttvidadeo teóricas y pr4cticao deben estar equilibradas 

en el plan de estudios. Para esto eo indispeneable que el pro
pio plan establezca tiempos dedicados a la ret'lexi6n critica 
sobre la praxis. 

e) La forinac16n social del estudiante no deber« considerarse co•o 

responsabilidad exclusiva de laa asignaturas aocioldgicaa, atno 

como una.reeponenbilidad compartida por el conjunto de la eaoue-
1•. !.\ly &B!)eOiall!lente contribuir' a ella la renexi6?t sobre l•• 

prd.cticns en terreno qtte e:Cectd.on los eatudiantesr en aaa rene

xi6n ee recurrirá n elementos de las naignaturaa tedricaa, 7 a 
las vivenctns personales de loa eatudiantea. 

~) La licencin+.urn debierR orientnrse n doo zra_ndeo objetivo•r la 

pro!'undizac16n en loe t-.opectou docentes en 'l'rnbo.jo 3oc1al y la 

p1Rnif!oec!6n, 'Jrgun!zani6n y adminiotrac16n de instituoione• y 
!)ro¡zrn~:laB de bienent.or socinl. Convi~rie deotacar que el primero 

de estos nhjc.>t!voo· cec-t:-:itrn.r!a la t'orma.o16n or8'nioa de un perso

nal docente de calidad para lae eecuelae de 'l'rabajo Soc.tal.1 7 el 
segundo favorecerJa. la f'oram.c16n de un pereonal de niw1 pro~ee1.s. 

nal pe.ra ocU}Jllr los ¡aaeetoe de deo1•16n, principalmente en lae 

inatituciones y proaramae en que colaboren trabnjadoree •ooial.ea. 
g) Conf'nrme R lR ea+ructura nncior.l'l de J.oe eotudioe univerai'tario•, 

a lns naeet.r!ae tienen acoeoo a61o persona.o con una licenciatura 

t.erminnda. En el caso de Trabajo Social, es de deeear que loe do

centes (!He cuenten con 1icel'"!Ciatura y deseen avanzar en su Pl"9i-

r11ci6n cur~en aqne1las rnaest:r1as que mejor p¡edan contribuir a e!!, 

riq_ueoer nu .'rdc~!0'1 :!'Jcente o su labor tle inveatigaci6n. 3iendo 

roce~arJ !> C'''-' ln:t e!lcuelas :te 'l"niba.jo Social .:nani1'iee1:en cada '99• 

m~u ou .'re-ocu:}nc.!.5r p~1· p1•0::1over la creación de la maea'trJa 7 •l 

!'1Ct·;•T11~., 1;- "."r··tn;f" :::'lcJc.l, p;•:r::i nue aal ee consolide la pro~e•16n 
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11) Las eacuc1tta de Traba.jo Social requic~."en C.e que au !'1&nti11a 

de docc:'lteo 'Preferentemente eot.e conformada !10r tra?tttjrdorec 

socinleD con aisunn especialidad• on aqucllao dieciplin~s do 

a~oyo a lo profesi6n, como son: econom!n, pBiColog!a, aociol,2. 

g!a., etc., ein descnrt.nr deode lueno, 1.a i:nport.ancic. que tie

ne el hecho de participar con otros proi'eaiono.les, con l.os que 

eotn carrera oe articula, siempre y cuando los pr!Qeros tengan 

el conocimiento au~iciente de lo que pretende la profesión de 

Trabnjo Social, para ae! ubicar m8jor al alumnndo en todas y 

cada una de las !!lateriae que con:f'orman los Planes de Estudio, 

evit.4ndose con ello, la conf'usi6n y desorientación existente 

entre loe estudiantes, en cu&nto n lo antes ~enoionado. 

i) Es indispenaab1e q11e 1os docentes ~rticipen más en la pll\noa

ci6n y organiEaci6n de sus actividndeo acaddmic~s, en un grado 

proporcional a eu capacidad. 

j) Loo docentes fevorecer4n una intensa interacción con loe estu

dianteo, de manera que eatimu1en su creatividad y sentido cri

tico. Donde la !ndo1e de las asignaturas lo permita, deber•n 

promoverse la bdsqueda personal del conocimiento, e1 trabajo 

en equipo y una re1ao16n m4a hor1Eonta1 entre docentea y es't!!, 

4iantee. 

k) Ser4 muy importante que 1ae instituoioneo que ofrecen cursoa 

de especializaci6n no los orga~icen como reep.1esta a ciertas 

mo4aa o a neceaidadea determinadas por lao eepecimlizacionee 

4e otraa profes~ones, aino que jernrqulcen ouo temas de con

~ormi4a4 con las necesidades de bienestar del pal• y los re

querimientoe obje+.ivos de preparación de los trabajadoreo so

Oiale• en aervioio. Ea !.~portante acnbar con 1a ~roliternci6n 

indieoriminada de cursos de eepecializaci6n ~ue presionan a 1os 

trabajadores •ooialea hacia un credencialismo oetdril, :¡ orga

nicar la oferta de cursos oon~ormc a priorid~deo objetivas y 
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con verdadero rigor Acad,oico. 

1) El ordenamiento de loa dos niveles de Trabajo Socia1 y au ade

cuada articulaoi6n vertical darAn a 1• protesi6n una integra

c i6n :ni.e clara que redunderA en nsianacionea ocupacionales mt.e 
definidos y en remuneraciones m4e justas. 

La intenoi6n de este capitulo, al proponer los nnevoe mo4e1oa 

de ejercicio pro~esional y loe lineamientos para la ref'on. de loe 

estudios de 'frabajo Social, ba sido recoger el ~to del eetudlo 7 

f'ncilitar la tarea de reforma curricular. Beta tarea, eegd.n •• .tn41-

c6 en la introduoc16n, es propia de cada eeouela de Trabajo Soo1al. 
Se cree que las orientaciones ex~eetae eon suficientes para ee

timular a 1ns escuelas a trabajar en su propia reforma. I& ftTiai6n 

de la carrere. supone una partioipaci6n muy intensa de direotivoa, 4.!!, 

cantee y estudiantes, sin 1a cual 1a re~orma eeria un mero artlf'loto 

torma1. B1 eetu4io a ~ondo de 1os condiclonamientoe aoci•1e• de 1• "!. 
rrera y pro~eel6n de parte de todos 1o• miembroa de 1• eacue1• •• 1a 

dnioa manera de garantizar que 1ae lnnouc iones que •• adoptein HllD 

debidansente interioriEadas por todos. 
Adem4a .. toda re~orma curriou1ar tiene una 41Mna16n nglona1 ln

austituib1e. Ca4a eacue1a debed mo41~1aar 1• CU'l'llra 4• Mnera que 
responda a las caraoter1sticas particu1ares de1 proceso de bienestar 
social de la regi6n en la que se ubica. 

38 de desear, ein embargo, que 1aa eacue1aa que entren a un proce
ao de re~orma conforme a laa orientaoionee que aqul ee proponen, •• 

mantengan interco11J1nicadas a lo largo 4e1 proeeao, aon •1 ~in de apt. 

yarse y aaeaoraree reo1procamente. Siendo eato no a61o ta.rea 4• ia. 

eecuelae, •ino ta~bi•n labor de laa aaociacionea e inlltl'tlloionea 4e 

Tro.bajo Social. 
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La.e innovaciones propuestas en ios mode1os de práctica pro:feaiona1 

7 en la re:forma de 1a oarrera de Trabajo Social. eet4n 'tUndamentadas 

en lo• an'l.iaiB que 1ae anteceden. 
Para terminar, se indicar& breve~ente o6mo se articulan esta• 

propoaicionee con loe resultados q,ue arroja~el. estudio en su con

junto. Para esto· ea deatacan(n los pintos más relevantes. 
l. Las iñnovaciones propuestas :tacilitardn la orientación de la pra\o

tica y carrera de Trabajo Social ~ la eátiefacci6n de las neoesida

dea b&aioaa de bienestar social de l.ae grandes ma,yorlaa. 

Pe•• a loe oondioionamientoa del actua1 sistema de bierieatar •• 
han identificado eei-oioe en que es posible que el trabajador ao
oial colabore en lleva~ los servicios de bienestar a las grande• 

mayorlaa. El trabajador 111ocial. t6onico y el l.icenciado en 'lraba;lo 

Social de~inidoa como vertientea pro~eaionales mia n1tidoa 1 po4~ 

ocupar eaoa eapaoioa y apoyarse en las polltica& o~ioialea que :ta
voreoeñ la atenci6n de loa 8l'lpoa mayoritarioa. 

2. Sl ~11•1• hecho en el oap1tulo1Vmoetr6, particularmente en laa 

oonclu•ionea de eae capitulo, ouAles aon laa direocionea en que debe 

avan~arae para ~avorecer a los legitimas intereses de,laa clases 
deapoaeldao. La concepción de la carrern y pro~eei6n propieata . 

en el dltimo capitulo :taoilita esta tarea, por cuanto que1 

oontrilMYe a re~lorar 1• pro:teei6n y au capacidad de deoU16n; 
... permitir4 avanMr m4• en la capacidad de organizaci6n laboral 

y srtmial de loa trabajadores eoc1a1es1 

- ~da~ a que el Trabajo Social ae proyecte sobre nuevos eapacioa, 
actualunte no suficientemente cubiertos, para ampliar su campo 

pro:teaiona11 en alsunos de esos eapacioa podrá, ino1ua1ve, f'Un

oionar con gran independencia de otros prof'eaionaleas 

oontrilNir' al aurgimiento de estructuras democráticas de aten

o16n al bieneatar. 
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dad de la carTera y prnfeei6n pero distinguen claramente su• do• 

modalidades- reforzarán la identidad del Trabajo Social 1' au int•

graoi6n interna. Por lo mi11mo, le otorgar4n una ~or autonom1a en 

au prd.otica y una mayor independencia respecto a laa demd.e prot'eei,2 

nea. 
4. il olaritioaree loe objetivos y campos de acci6n de lo• do• niveles 

de Trabajo Social (t4onioo y licenciado), ee 'f'acili:t~ tambi•n 1• il!. 
tegrao16n vertical de estos niveles. De esta manera se podr4 ir su

perando la anarquia que existe, tanto en la forqiaci6n como en al em

pleo, eritre loa dos nivele• en laa instituciones. 
5. B1 ln1'••i• en las dimenaiones sociales de la formación del trabaja

dor social facilitad una mejor comprensión de la ubicaoi6n •acial· 

de la prof'eai6n -de aue condicionamiento• eetzuoturalea, problema• 

7· jtoaibilidadea- en el aentido en que eate eetudio 1o• ha prof\lndi-, 

.ado, 

6. La actual parcialiE'lci6n de la carrera de 'trabajador social, que 

rene ja. la dispersión de eu prictica, podrá it'lle aupnoando mediante· 

una concepción de unitaria e intecral del plan de e•tudic11. La ••

tructura ourrioular basada en un tronco comd.n del. cual ,.rten laa 

dos vertientee ayudará, a la vem, a af'ir111&r la unidad de la carrera. 

Y a def'inir 1aa do~ modalidades con mayor nitidem. 

7. Qu.eda claro, que 1011 trabajadore11 ecciale• a nivel t•onico tienen 

un oarioter aplicativo o prdctico en eua :f\.tncionea siendo por tan

to ejecutores de loll prograoaa¡ colaborando as1 con lo• trabajador91 

eocialea a nivel licenciatura quienes obviamente tienen un oañcter 

normativo en aue f'uncionea: planaan4o:, ejecutando y decidiendo aai 

a nivel profesional en cargo9 directivos. Lo antes expreeado evita 

que ambos profesional.es realicen labor de subordinado• dentro de 1•• 

instituciones y ello redunde en el reconocimiento proteaional q~e de 

hecho tiene el Trabajo Social dentro de nuestra eooiedad. .. 
e. Loe organismos gremiales, acad6mioo11 y prof'esiona1ea exi•tente• en 

el. e•mpo de Trabajo Social, encontrarán en las projloaioione• heohall 
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-debidamente criticadas y, eventualmente, reío1•:uuladas- orientg, 

ci~nes vf.lidas para su acci6n. Tanto en la reforma de loa es'tu

dios co~o en la vigilancia continua que deben ejercer sobre la 

práctic~ 1e la pro-reei6n, estas orientaciones podrán servir º.2. 

!lo referencia. 

9. Le tarea f\l"ldamental a la q,ue es+.e estudio he. pretendido cola

bornr e~ la de organizar la carrera y prof'esi6n de Trabajo So

cia1, conforme e loe requisitos de justicia social en la distr,! 

buoi6n de los servicios de bienestar- •ocial, a las exigencias 

de mayor calidad acadlmica y prof'esional y a las necesidades 

q1.1e plant~a al gremio de trabajad.orea sociales eu contexto so

cial. Se espera quo las proposiciones hechas contribuyan efec

tiva~ente a este gran prop6sito, y a 1a reforma universitaria 

hasta su meta necesarias amp11ar 1a via16n de 1oe pro~eeores 

sobre 1a renl idad de la educaci6n universi'taria en nuestro pais, 

y como consecuencia de e1lo, el perf'eccionamiento docente de 

1os miemos: en este caso espec!f'ico, del cuerpo de prof'esoree 

de '!Tabe;to Social de la u.~I.A.!.'!. 
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