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"Por Fuerz¡¡ se delx recona"er que en el terreno de la cdu,:ación, lo primero es la acción y que 111 
ref7t:xión en tomo a ella sólo progresa cUllndo la cosa aJconZI¡ dcrlo srado de concreción .... Asi como la 
esté/J(;¡, sólo es provechosa después de haber creodo el S¡]!1io sus obras, pero jamas pretenderá dictar 
nonnas sobre la manera de producir obras geniales; del mismo modo~ /a lcoda pedaSdgiCIJ sólo lo;;ro 
caJar h/Sta el fondo cU1Jndo la expliClJ alguien que ha aprendido, subido y amado en su propia tarea 
pnictica de educ¡JdoJ' . • , 
G. Hase/base 

Han sido sustancialmente valiosos los cuatro años invertidos en mi formación académica como 

pedagoga, porque el producto de este proceso fue la adquisición de un marco dt.' referencia que 

oriente la inlt'rvención pedagógica de un profesional de la educación dentro de cualquier 

ámbito. Comprender con claridad el "deber ser" de la acción pedagó~ica es un resultado 

exi~ido y necesario puesto que de la calidad de este proceso dependerá también la calidad de 

nuestra intervención profesional. 

l\1.i anterior comentario me da la pauta para reconocer la importancia radical de un proceso de 

reflexión en tonlO a la pcdag~ía, mismo, qUl~ re!tultaría irrelevante sin la aplicación del 

concx'imiento adquirido, así como también, resultaría intrascendente la experiencia profesional 

vivida cuando no~' cuenta con un criterio de discernimiento ético y científico. 

J:ltrabajo que a continuación prl'sento, corn'spondc a mi primer oportunidad para conjuntar 

eslos dos factores; en él narro mi primer acercamiento a la actividad profesional como 

pcda~oga dentro del ámbito de la asisll'ncia social. He juzgado convenienll' el compartir la 

experiencia que éste proceso representa, por tres motivos escenciales: 

Primero: Al tratarse de un primer contacto con la práctica de la pedagogía, la experiencia se 

vuelve doblemente significativa en tanto contribuye a sentar las bases para el ejercicio de 

una práctica profesional más eficiente, que además de implicar una confrontación de la 

teoría con la práctica, también ha implicado, por parte del autor, el despliegue de 

habilidades para hacer que esta teoría funcione en un contexto determinado, favoreciendo 

una mejora real del hombre y sus circunstancias. 



El compartir mi experiencia con u",tede", me ¡x;rmitc aludir a un triple beneficio obtenido: 

• Tener la oportunidad de aponar bajo una perspectiva pedagógica algo que no 

existía en la Fundación Rafael Dondé I.A.r. 

• Esta experiencia me ha brindado la posibilidad de un (X'rfeccionamiento integral, 

como profesional porque mí intervención en la asistencia privada ha exj~ido de mi 

no sólo el despliegue de todos los conocimientos y habilidades adquiridos en la 

carrera, sino también la capacidad de ampliar mis perspectivas y replantearme los 

alcances de una acción pedagógica dentro y dt'sde la asistencia privada.y en lo 

espiritual porque he podido sensibilizar en mi persona esa alteridad que nos 

conforma como hijos de Dios, con una misma dignidad. 

• Al divulgar el conocimiento adquirido cntn.' mis colegas, contribuyo con mal erial 

para la reflexión y generación de nuevos conocimientos, así como a la ampliación 

del panorama pcdagÓ??,ico. 

Se~undo: Porque he descubierto en el mundo de la asistencia privada un abanico de 

posibilidades donde no sólo el profesional de la educación tiene cabida, la asistencia 

privada es un espacio abierto que nos involucra a todos por i~ual, y no me rdiero a la 

homogeneidad sino a la oportunidad dl' participar en dla. 

Mi l'xpcrictlcia en la asistencia privada me ha permitido palpar tan Cl.'rca, COmo no hubiera 

imaginado, las condiciones de pobreza, ignorancia, y hasta indigencia en que algunos 

viven. Desde esta óptica se vuelven tan evidentes, y en ocasiones frustrantes la desigualdad 

y falta de oportunidades que imperan en nuestro país. la toma de conciencia de esta parte 

de la realidad en México, es un proceso que de principio puede indignar, es molesto y hasta 

puede hacer sufrir, es una experiencia que en palabras de Haselbage "cala hasta el fondo" y 

ante la cual no podemos permitimos otra reacción que no sea la de cuestionamos nuestra 

responsabilidad solidaria hacia aquello menos favorecidos, 

La asistencia privada es una respuesta a este llamado, representa la lucha que algunos han 

emprendido por lograr una mayor equidad. r..~ la gente que también se ha indignado y ha 



sentido compasión, son aquel10s que no han dejado de creer y que han tenido el coraje para 

atender su vocación y asumir su responsabilidad organizándocc formalmente y creando 

instituciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de aquellos más 

"necesitados". Son el tipo de idealistas dispuestos a lograr el ideal. 

En ellos encuentro un fuerte motivo para la presentación de e~ie trabajo; con {el quiero 

aprovechar la ocasión para sensibilizar y hacer un llamado al público en ~eneral, para 

que se acerquen, conozcan y se comprometan con esta parte de la realidad que también es 

México. 

• Tercero: Como lo he comentado, pienso que la responsabilidad y la necesidad de 

comprometernos con la mejora de los sectores socialmente desprotegidos, la 

compartimos todos; sin embargo ésta se vuelve más demandante en una profesión de 

l..'Orte humano como los es la pedagogía donde es inherente la vocación de servicio al 

hombre. 

ror lo mismo, con este informe intentaré exhortar a mis colegas no sólo a no mantenerse al 

mar~t'n sino a comprometerse y a emprender acciones concretas que coadyuven a la 

mejora inkgral dl~ estos grupos y en consecuencia de nosotros como sociedad, los exhOJio 

también a constituirnos como a~entcs de cambio y promotores del bien común. l\les 

considero, que independientemente de las vías y los ámbitos laborales qm' podamos elegir 

par<l servir, es una obligación de todo pcda~ogo contribuir a la ~cstación y divul~ación de 

una nueva cultura social, más sensible y solidaria con las nen'sidades del prójimo. 

comenté, existen di~1intas alternativa..~ para SCI'VIr desde nuestra profesión, pero 

aplcovecJ",'e este espacio para justificar la necesidad y existencia del pedagogo dentro de una 

ins~il1"clión de asistencia privada1 ; cuyo propósito central es el de atender a quienes sufren 

CarX"ICJ:L' para ayudarlos y lograr su inserción en la sociedad. 

precisamente en esta búsqueda de la promoción del hombre, donde coinciden los objetivos 

una institución de asistencia privada, con los de la pedagogía, cuyo principal compromiso es 

Más adelante se profundiza en la definición. explicación de su naturaleza.. obj :ti\'o y modalidades de una I.A.P. 



velar por la perfectibilidad del hombre mediante la facilitación del hecho educativo. 

Si bien es cierto que la educación es un proceso humano que tiene como consecuencia la 

inserción social de la persona, también es cierto que su objeto no se limita a ello, porque 

además de e.'ita inserción de la que hicimos referencia, la pedagogía pretende integrarlo, 

formarlo y desarrollarlo en lo individual para que alcance la perfección a la que está llamado. 

Siempre será una responsabilidad del pedagógo el orientar la labor de la asisitencia privada 

bajo la intc~ración de estos da. .. conceptos, por un lado deoc buscar la socialización del 

beneficiario,su adaptación y convivencia con la comunidad, ¡xro, nunca al margen de ~"U 

pcrsonali7..ación y su crecimiento individual. Debe dar a conocer al hombre como un ser social 

(con todas sus implicaciones) pero tambien 10 debe reCOHcer como una pcsonalidad unica, con 

un proceso propio y una misión intransferible. 

Por lo tanto, el proceso educativo se vuelve una condición necesaria para garantizar que la 

intervención de la asistencia privada redunde en un beneficio inte~ral para la persona y su 

comunidad. Donde el papel del pcda~o adquiere una función insustituible y necesaria puesto 

que deberá intervenir corno integrador del saber científico y del saber práctico de la educación: 

• Ikfinicndo y fundamentando el estado óptimo de desarrollo en el individuo y en la 

comunidad. 

• ApOliando una comprensión y fundamentación formal de los cursos de acción m,is 

adecuados para la prevención, asistencia e integración de aquellos en desventaja y que por 

distintas causa no pudieron desarrollarse satisfactoriamente. 

• Delimitando los alcances de la acción pedagógica. 

• Detectando los problemas y poniendo en práctica las soluciones. 

• Reflexionando en torno a cada intervención y generando nuevos conocimientos. 

• Integrando los distintos enfCXjues de las demas ciencias humanas para derivar propuestas 

integrales de mejora. 

• Atendiendo y diagnosticando las circuntancÍas individuales del educando (beneficiario) y 

los educadores. 

• Ofreciendo un método formal de análisi~ e intervención que garantice en primera, la 



; 

trasendencia de la ~implc observación a la práctica, en segunda, la integración de lo .~ial 

con 10 individual yen tercera el desarrollo pleno y líbre de la persona. 

El proyecto que a continuación describo, corrcslxmde a un primer acercamiento a la práctica 

profesional en la asistencia privada, es un intento por esquematizar a la luz de un criterio 

pedag~ico y un enfoque holístico, un marco de referencia que facilite la regulación de la labor 

asistencial que se realiza en la fundación Rafael Dondé l.A.r. 

Consiste en la generación y aplicación de un filtro para la selección de proyectos de desarrollo 

social y promoción educativa, con el que pretendo delinear los criterios de elección, las 

caráctcristicas y requisitos que deben cubrir tanto el proyecto como la institución promotora 

para ser sujetos de financiamiento por parte de la fundación. 

rara llevar a cabo el diseño y aplicación de esta herramienta se vuelve un requisito la 

intervención pedaí?,ógica, por tratarse de una ciencia con la facullad de integrar la reflexión 

con la práctica. El pcdagogo comprende, analiza y justifca los contenidos, puede definir el 

deber ser y por ende orientar la acción educativa, al mismo tiempo que determina y valida los 

ml'looos con~ruentes con el estado deseado. 

ror otro lado, dt.'bido a su naturaleza, el desarrollo de una herramienta destinada a la selección 

de proyectos asistenciales requiere del involucramicnto de las distinla.'\ ciencias humanas y 

administrativt¡s, sólo de esta forma podemos garantií'..ar su efectividad y un enfoque inlc~ral 

del tema. Dado su carácter inlerdist'iplinario y multidisciplianario, la pedagogía es capaz de 

integrar y objetivar las diferentes ópticas para hacerlas funcionar en un mismo .sentido. 

finalmente, para que el filtro de la fundación Rafael Dondé l.A.P. ejecute una correcta 

selección de proyectos, debe dar por sentado que cualquier inciativa de a. .. istencia .social 

necesariamente implicará el desarrollo y la promoción humana, el pedagogo es el responsable 

de enriquecer este criterio, asegurando la selección de los proyectos donde este proceso se 

p ... :sel"le de forma libre e integral en el beneficiario. 
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Antecedentes 

Antes de comenzar con la descripción general de la rundación Rafael Dondé, he juzgado 

conveniente ~ituar al lector en un marco social y jurídico que permita comprender de manera 

más amplia la naturaleza de la Fundación como una Institución de Asistencia Privada que por 

contemplar como objetivo genérico la ejecución de actos solidarios que tiendan al desarrollo 

~ial; puede ser acogida y regulada en su funcionamiento por la Ley de Asistencia Privada y 

:-.-upervisada por la Honorable Junta de Asistencia Privada para el Distrito federal, que es un 

ór~ano administrativo desconcentrado subordinado al referido Deparlamento del Distrito 

rederal. 

Oc acuerdo con el artículo primero de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el 

Distrito federal, estos organismos se definen como entidades jurídicas, que con bienes de 

propiedad particular, ejecutan actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósito de 

lucro y sin desi}?l1ar individualmcnte a los beneficiarios. 

Este tipo de personas morales gozan de personalidad jurídica y capal'idad para tener un 

patrimonio propio destinado a la realización de los fines para los que fue constituida. 

Ademá.'i, dado la labor alhuista que realizan, son considcradas de utilidad pública y Si,.' 

ml',,,,ntran exceptuadas del pago dc contribuciones que establecen las leyes del Distrito 

aspectos más importantes que caracterizan a las Instituciones de Asistencia Privada son 

otros, los siguientes: 

k"li,:an actos humanitarios de asistencia o desarrollo social. 

de personalidad jurídica. 

;u':nlan con patrimonio propio. 



Se consideran de utilidad pública. 

Su patrimonio se encuentra afecto irrevocablemente a la realización de sus fines. 

Los beneficiarios son personas indeterminadas. 

Su procedimiento de constitución y extinción es ante laJunla de Asistencia Privada. 

Modalidades de las LA.P. 

7 

Bajo el concepto genérico de Institución de Asistencia Privada, se engloban las figuras de 

asociación y fundación. 

fundación: De acuerdo con el artícu lo cuarlo de la ley de instituciones de asistencia privada 

para el Di~irito rederal, la. .. fundaciones son personas morales que se constituyen mediante la 

afección de bienes de propiedad privada destinados a la rcali:¡..ación de actos de asistencia. 

Cabe destacar que en este tipo de instituciones, el fundador o fundadores cuentan con el 

derecho exclusivo para designar a la persona o pnsonas que deberán desempeiiar el patronato:! 

junta o conSl',io de la institución, así como los casos y la forma de sustituirlas. 

AsociaciOlll's: 1:1 artículo quinto dl' la Ley de AsistelH.,ül I'rivada para el Distrito federal, las 

d".'finl' como aquellas personas morales que por voluntad de los particulares Sl' constituyen en 

los IL'rmillos de la 1.(')' )' cuyos miembro aportan cuotas periódicas para el sostenimiento de la 

institución, sin perjuicio de que pueda pactarsc que los asociados contribuyan además con 

servicios personales. 

~~::~E~:~~~Es el conjunto de persona..... que llevan a cabo la representación legal y 
de una institución de asistencia privada. El cargo de patrono puede ser 

únicamente por quien es designado por el fundador o por quien designe la J.A.r. 
principales obligaciones del patronato, se encuentra las siguientes: 

Cumplir y hacer que se cumpla la voluntad del fundador. 
Conservar y mejorar los bienes de la institución 
Administrar los bienes de las institución. 
Nombrar el personal de la institución. 
Remitir a la junta los documentos y rendirle oportunamente los informes que previene la ley. 
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l:n ambos casos (fundación y asociación) se requiere inevitablemente que laJunta de Asistencia 

Privada (LA. P.), dicte la declaratoria de con~1itución y a partir de e~ momento, gozan de 

personalidad juridica. 

Diferencias principales entre una Institución de Asistencia Privada y 

una Asociación Civil. 

Por: Lic. Mauricio dl' la Harqucra. Asesor jurídico de la Junta de Asistencia Privada. 

Régimen Jurídico 

autori7..ación 

designar 

que 

autoriza la escritura 

pa ra su consl la 
aulor'iznlcicJIl de la Secretaría de Relaciones 

a sus 
de aulori .. ..ación por 



Régimen Interno 

I.A.V. 
El órgano supremo de la institución es 
fundador o fundadores 0, en su caso, 
Asamblea General de Asociados. 

el El órgano supremo de la asociación civil es 
la la asamblea General de Asociados. 

El órgano de administración y El órgano de administración 
el consejo 

y 
de representación es el ratronato. 

Su patrimonio queda afecto 
irrevocablemente a la realización del fin 
asistencial ara el cual se constitu en. 
Es facultad del fundador designar a la 
persona o personas que integrarán el 

atronato 'la forma de sub~1ituirlas. 
Se puede extinguir una institución de 
acuerdo con las causales previstas en el 
articulo 12(; de la Ley de l.A.r. 

representación 
administración. 

es 

Su patrimonio puede o no quedar afecto a 
la realización de sus fines. 

Es facultad de la asamblea 
designar a las personas que 
Conse'o de Administración. 

de asociados 
integrarán el 

Se puede extinguir una a...<;QCiación además 
de las causales previstas en sus estatutos por 
la previstas en el articulo 2685 del código 
civil. 

[n caso de disolucion, los bienes de la En caso de disolucion, los bienes de la 
institución son aplicados conforme lo asociación son aplicados conforme se haya 
hayan dispuesto el fundador o fundadores, dispuesto en los estatutos, y a falta de 
ya falta de disposicion expresa al respecto, disposición expresa al respecto, según lo 
los bil'nes pasarán a la institución o determine la Asamblea de Asociados. 
instituciones w: cli·a la Junta. 

1.1 ()esuIPCIt>n lIenel"al de la I'undadt>n 12afael ()vndé 

Historia de la Institución 

9 

La Fundación Rafael Dondé, LA.r es un espacio abierto al senricio de las juventudes estudiosas 

de escasos recursos en México. 

institución fue concebida hace más de noventa años por voluntad de nuestro benefactor: E1 

Rafael Dondé Precia!. Quien nace en la Ciudad de Campeche el 5 de septiembre de 1832, 

el primogénito de doce hennanos, hijos de Don Nazano Dondé Estrada y Doña Juana 

Bonfil. 
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Los primeros años del Lic. Rafael Donclé transcurrieron en su ciudad natal, pero desde muy 

joven es trasladado a la Ciudad de México para continuar sus estudios, mismos que concluye en 

el colegio de San Ildcfonso, recibiendo su titulo de abogado cuando aún no cumplía ni los 

veinte años. 

Su brillante dc~mpeño le abrió las puertas de la Suprema Corte de Justicia con el cargo de 

Oficial Mayor y posteriormente como Secretario de la misma. 

Cabe destacar que su desempeño político fue de alta trascendencia, pues al darse la invasión 

francesa el Congreso quedó disuelto y el Lic. Dondé estrechó vínculos con Don Benito Juárcz. 

Despu6 de haber acreditado su bufete jurídico como el mejor de toda la república, es 

nombrado abo~ado de la Compañía Inglesa que tenia la concesión del ferrocarril que viaja de 

México a Puebla y Veracruz. 

Además de estos cargos, Don Rafael Dondé fue nombrado Diputado de Campeche, abogado del 

Banco de Londres, México y Sudamérica y Patrono rumiador del Montepío Luz Savignon, entrc 

El Lic. Dondé 110 se ca~ ni dejó desccndencia alguna, por 10 que encaminó su amor a su 

familia, a los niños desvalídos, a los ancianos sin apoyo y a todos los que sufrían adversidades. 

Su trabajo incansable y austeridad en el vivir 10 llevaron a ser un hombre rico que nunca se 

apartó de la honradez y la virtud. En 190.5 decidió expresar su última voluntad en un 

testamento en el que dejara su fortuna para la creación de una fundación que se encargara 

básicamente del sostenimiento de instituciones académicas y centros de artes y oficios, 

,e",c.rg"d,>s de promover mejores oportunidades para estos jóvenes. 

N.l<sltro benefactor muere a los 7H años de edad en la Ciudad de México víctima de una 

brcmc,oneulnolní',el 9 de noviembre de 1911. 

. hasta 1919 que COI1 la finalidad de garantizar transparencia y honradez en el manejo de los 
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recursos, la Institución se constituye legalmente como 1.A.r. ante la Ley en materia, el 20 de 

julio mediante la escritura pública No. 7~l29. 

Patrimonio Institucional 

El patrimonio de nuestra institución se encuentra constituido por 19 inmuebles ubicados en 

diferentes colonias de esta ciudad de México, que están destinados al arrendamiento. 

Adicionalmente, la fundación cuenta con un capital de inversiones de renta fija y el activo 

necesario para sus operaciones. 

Ingresos 

La fundación obtiene sus ingresos básicamente de los siguientes rubros: 

• De las rentas producidas por los bienes inmuebles ante.o;; mencionados. 

• De los intereses generados por las inversiones bancarias. 

• Oc los remanentes por los préstamos prendarios canali?.ados por medio de las sucursales 

Montepío Fundación Rafael . 

De donativos, ya sea en efectivo o en especie, que proporcionan personas físicas o morales. 

De los donativos proporcionados por los cxalumnos de las Escuelas Dond~', que por gratitud 

desean devolver de alguna manera la ayuda qm' recibiaan por partl.' dI.' la fundación. 

Tal y como lo dispuso nuestro fundador, esta institución desde su existencia ha dirigido todos 

sus esfuerzos en beneficio de los sectores más desprotegidos socialmente. 

ayuda. que la Fundación puede brindar a estas personas, es canalizada a través del 

financiamiento a diversos proyectos oe desarrollo social y promoción educativa; además de 

hr;mlar apoyo económico a distintas instituciones académicas y de asistencia social. 

otro lado, nuestra organización cuenta con cinco colegios que mediante acciones 

integrales y una adecuada capacitación técnica, contribuyen a generar cambios 
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sustanciales en las condiciones de pobreza y falta de oportunidades que algunos jóvenes 

padecen. 

Instiwto María Isabel Dondé I.A.P. 
Centro Laboral México I.A.P. 
Centro Salesiano de Capacitación Rafael Dondé LA.P. 
Centro Salesiano Femenino de Capacitación Rafael Dondé I.A.P. 
Primaria Secundaria Técnica Rafael Dondé I.A.P. 

Servicios educativos 

Instituto Maria Isabel Dondé LA.P.: 

Ubicación: 

Dr. Vcrtiz # 1 :1~\ Col. Docton.>s, c.r. 066720, México, D.L 

Esta escuela funciona como tal desde el afto de: 1965; tiene sus antecedentes en el "Centro 

educativo Rafael Don dé" que brinda educación para niñas y señoritas en el intemado de 

primaria, secundaria de comercio desde la dl~cada de los años 20. 

institulo actualmente proporciona a su comunidad 

de alumnos educación pn'primaria, plimaria (mixtas) y adl'más secundaria y preparatoria 

para sctloritas cl1l..'l tumo matutino. 

Por la tarde, la "I:scuela Técnica Rafael Dondé", ubicada en el mismo inmueble, imparte la 

carrera de Bachillerato tecnológico en programador, bachillerato tecnológico en contabilidad y 

bachillerato tecnológico secretariado ejecutivo, carreras que tiene una duración de tres años. 

Adicionalmente a lo anterior, este plantel cuenta con una escuela primaria y secundaria abierta 

que funciona en horario matutino y vespertino en forma totalmente gratuita. 



Centro Laboral México lA.P. 

Ubicación: 

Ximilpas # 88, Col. Argentina, c.r. 11270, México, D.r. 
r .. slc centro inició sus actividades desde el año de 1965 teniendo como tarca fundamental la 

capacitación de mano de obra. 

Logra sus objetivos a través de impartir tres talleres básicos: 

• 
• 

• 

Taller de máquinas y herramientas 

Taller de mecánica automotriz 

Taller de electrónica 

Estos talleres se ofrecen tanto en el turno matutino como en el vespertino y tienen una duración 

de dos años. 

Centro Salesiano de Capacitación Rafael Dondé lA.P. 

Ubicación: 

Calle Colegio Salesiano # ~~, c.r. 11 ~20, México 17, D.r. 
t:slc plantel funciona desde 1 H82, Y su principal objetivo es el apoyo u la capacitación técnica 

de jóvenes de escasos recursos; actualmente importe en horario vl'spcrtino los siguientes 

tallen~ ... : 

Taller dl' soldadura 

Taller de carpintería 

Taller dl' dl'ctricidad 

Taller dc cnbobinado de motores 

Talla de reparación de aparatos electrodomésticos 

Taller de afinación y lubricación de motores 

talleres tienen una duración de cuatro meses durante los cuales los jóvenes asisten tres 

diarias. Cabe añadir, que también se cuenta con un taller de refrigeración que tiene una 

dura"ión de seis meses. 

Lt-:rtLI'J Salesiano Femenino de capacitación Rafael Dondé lA.P. 

de San cristóbal # 50, Col. Anáhuac, c.r. 1 J ~zo, México, D.f. 



Este centro, que funciona desde el año de 1983, ofrece sus servicios en el tumo vespertino l' 

imparte las siguientes carreras: 

• Industria del vestido 

• Cultura de belleza 

• Secretariado 

Recientemente en un intento por modernizar y actualizar la preparación de sus educados, abrió 

un curso de computación, con una duración de un aflO, para satisfacer las necesidades del 

mercado dl' trabajo. 

Primaria y SecundaJia Técnica Rafael Dondé LA.P. 

l'bicación: 

Av. Escuadrón 201 s/n, Col. Carola, c.r. 01180, México, D.r. 

Esta escuela brida educación a los niveles de preprimaria, primaria y secundaria técnica en 

horario matutino y cuenta con los talleres de: 

Dibujo técnico 

Secretariado 

La institución está dirigida a solventar las necesidades educativas de uno de los sectores más 

débiles y vulnerables socialmente, de la ciudad de México. 

En todas las l:scuc1as Dondi' se busca dar a los alumnos una educación inkgral, l'S decir, no 

sólo se pnX'ura dar la preparación académica y/o té('ni!..'a, sino que también sc incluye una 

educación moral y cívica. 

Es por ello que la fundación Dondé ha decidido delegar la administración y el cuidado del 

proe"so de cada uno de sus educandos, a distintas órdenes religiosas, entre las que se cuentan 

jesuitas, salesianos, dominicos, carmelitas descalzos, etc. 

esta manera se contribuye a que exista igualdad de oportunidades para que la juventud de 

~,;xico pueda educarse y prepararse, en beneficio propio, de su familia y de nuestro país. 
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Montepío Fundación Rafael Dondé 

Fue inaugurado el 7 de noviembre de 1994 por el presidente de la Junta de Asistencia Privada, 

Lic. Víctor Carda Li7..ama y el ratronato de esta fundación. 

Probablemente esta es una de las áreas más nobles de la Fundación por dos importantes 

razones: 

Entre una de las principales finalidades del Montepío F.R.D. fi~ura la obtención de recursos, los 

cualc!'! son cabalmente orientados al cumplimiento de nuestros proyectos altruistas. 

Por olro lado se constituye como una extensión de nuestra labor asistencial al11cvar a cabo el 

otor~amiento de préstamos prendarios a las personas que así lo requieren, y que no son sujetos 

de.' crédito en las instituciones bancarias. Al mismo tiempo que combatimos las prácticas 

usureras en los lugares que cuentan con la presencia de los montepíos r.R.n. 

Las perspectivas de desarrollo de la Fundación modificaron su nimbo a partir de esta incursión 

al ~ctor de préstamos prendarios en el ailo de 19~)4, pensando en dar una respuesta inle:z.ral a 

las dcnw.ndas dt..' la :\Ociedad actual. 

Actualmcnte la fundación se encuentra cn posibilídadl's dt' ofrecer d sclvicio dt' préslamos 

prl'ndarios tanto en d área metropolitana como en e1 interior de la n:públka por medio de ]2 

sucu rsalcs: 

• Centro 

• Cancún 

• Ribera de San Cosme 

• Mississipi 

• Calzada de Guadalupe 

• Perinorle 

• Cuemavaca 

• Villahermosa 
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• Coatzacoa1cos 

¡zlapalapa 

• Mérida 

• Tijuana 

1.1.'2 Jl.-Im::lpi()§ .-octCJ.-es ." CJbJeUV()§ In§titud()nale§ 

En la última reforma de estatutos, el H. Fatronato, dispuso, bajo la autorización de la Junta y en 

con~ruencia con la última voluntad de nuestro fundador las si~uicntes metas y objetivos 

institucionales: 

Misión de la Fundación 

Apoyar financieramente a instituciones educativas y de capacitación técnica, que atendiendo a 

personas de escasos recursos económicos contribuyan al mejoramiento de la sociedad. 

1:,1 .1s,-'SurmnicJ7fo de fl1 misión demlmdll el res,Sll:1rdo, desl117tJ/Jo y empleo adecuado del 

palJimol1io, ¡¡ iín de ganmtiz¡u la penmmcncil1 de la [ulldllciól1 y el cab:/I cumplimiento de sus 

Declaración de la Visión 
La ampliación de la labor asistencial de la rundacÍón a traves de la l~xpansión del Montepío, 10 

que permitirá satisfacer la necesidad de préstamos pn:ndarios del mercado. 

Objetivos genéricos 
1.- Resguardo eficiente del Patrimonio de la Fundación 

1.1. - Hacer productivo el patrimonio de la fundación 

1.2. - Incrementar la capacidad de ayuda financiera de la 
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2.- Ayudar financieramente a Instituciones Educativas que realicen eficientemente su función. 

2.1. - Olor~ar ayuda en forma eficaz. 

2.2. - Sostenimiento de las instituciones actuales. 

2.~~. _ Ampliación del apoyo financiero a otras instituciones. 

3.- Mantener una infraestructura de apoyo administrativo. 

;\.1. - El personal de la fundación deberá estar formado en la competencia de los 

cargos respectivos. 

3.2- Todo el personal de la Fundación deberá ser de probada honradez, 

responsabilidad, actitud de servicio e identificación con los fines fIJantrópicos de la 

fundación. 
3.3. _ La estructura administrati\'a de la Fundación de responder a las necesidades de las funciones que 

ésta realice de acuerdo a sus fines 

Políticas Generales 

Cumplir con la máxima fidelidad las disposiciones de su fundador. 

l.~ Las inversiones deben realizarse cn forma conservadora, como lo establece la Ley de 

Instituciones de Asistencia rrivada . 

1.1. ~ l.as inversiones en inmuebles serán en zonas modernas de desarrollo. Todas las 

inversiones inmobiliarias dch:n tener un plan de desarrollo y renovación previstas de 

antemano. 

l.z. _ Las operaciones y admini!'oiración de proyectos distintos al inmobiliario, se 

someterán a la normatividad panicular según la actividad, siempre conforme a las 

directrices de la H. Junta de Asistencia rrivada. 

1.3. ~ En todos los proyectos o actividades que realice la Fundación, se deberán definir 

políticas y procedimientos particulares del caso. 

1.4. _ Las inversiones en tesorería deben hacerse evaluando con oportunidad las 

distintas alternativas para optimizar los rendimientos. 

Se atenderá preferentemente a Instituciones de Asistencia Privada tomando como base las 

:izu.icnltes políticas. 
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2.1. - Se deberá analizar a cada institución que Solicite nuestra ayuda tanto económica 

como en eSJXcie, para evaluar su perfil, grado de necesidad e impacto social. 

2.2. - La selección de instituciones sujetos de apoyo se realizará en forma anual y de 

acuerdo a los criterios que fije el Patronato (eficiencia y eficacia). 

2.3. _ La supervisión y seguimiento de las instituciones beneficiadas por la ayuda de la 

Fundación, debe realizarse en forma mensual y conforme a la normatividad que la 

misma establezca. 

2.4. - Debe establecer en cada institución que se apoye, en conjunto con la 

fundación, un plan de acción de forma anualizada y con metas definidas. 

2.5. - Las instituciones que no cumplan con los propósitos que la Fundación señale al 

otorgar su ayuda, deberán ser avisadas y condicionado el apoyo. 

2.6. - Están previstas situaciones extraordinarias de apoyo por sugerencias de la H. 

Junta de Asistencia Privada; en estos casos, el Patronato definirá las políticas 

particulares. 

Políticas de administración: 

:~._ Promover el desarrollo de valores, como el respeto a la personalidad, la verdad y el 

compañerismo, sentido de responsabilidad y profesionalismo. 

3.1. _ La Fundación procurará el desarrollo y crecimiento del personal que labora en la 

institución; asimismo, velará por la seguridad económica de sus empicados. 

1.1.3 btructu.-a f7ene.-al 

patronato de la Fundación 

la consecución de nuestros objetivos institucionales, el H. Patronato tiene una gran 

al ser encargado de llevar cabo la representatividad administrativa y jurídica de 

fundación, simultáneamente adquiere la responsabilidad de vigilar el buen funcionamiento 

la honesta administración y canalización de los recursos de la Fundación Rafael Dondé. 
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Es por ello, que al designar a cada uno de los miembro del patronato, se tiene un extremo 

cuidado y el énfasis se pone sobre la honorabilidad y honestidad comprobable de cada 

elemento que lo conforma. 

El actual Patronato se encuentra constituido de la siguiente manera: 

PRF.~IDENTE: 

PRIMER VOCAL: 

VOCAl.: 

ASESOR: 

DELEGADO DEL PATRONATO: 

Ing. Rafael Dondé Escalanle. 

Sr. René Parlan,2,c Carrera. 

Lic. Roberto Kuri Murad. 

Lic. Salvador Cerón Aguilar. 

Maestro: Javier Icaza Klint. 

Como anteriormente ya mencionamos sobre el patronato recae toda la responsabilidad 

administrativa y jurídica de la rundación, por ello mismo, tiene la facultad de formular los 

estatutos bajo los cuales la rundación se constituye ante la Junta de Asistencia rrivada; dichos 

estatutos, son sometido a revisión y autorización de la misma, y su cjt~cución e implementación 

le cs encomendada al Delegado del f'atronato y a su personal. 

Recursos Humanos 

rara el cumplimicnto dI.' sus objetivos, la fundación Rafael Dondé cuenta en la actualidad con 

20:~ empleados rc~istrados en nómina; número que ¡xxiemos considerar como volátil debido a 

naturaleza los proyectos y el crecimiento de la fundación. 

embargo, hoy por hoy, nuestra institución cuenta con un organigrama que responde a las 

ne"c"icL:uI,,, administrativas más imperantes. 

Patronato y Director de la Fundación, se encuentra en plena conciencia de la necesidad que 

de reestructurar la organización del trabajo: crear nuevos departamentos, suprimir 

por ello, que el organigrama que a continuación se presenta, debe ser considerado como un 

intento de estructuración de funciones, que es altamente susceptible de recibir cambios. 
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Departamento de Programación Asistencial 

Antecedentes: 

El Departamento de Ayudas Económicas es el precedente de 10 que hoy se llama Departamento 

de Pr~ramación Asistencial, anteriormente las funciones de este departamento se reduCÍan a 

llevar un registro y conlrol operativo de las ayudas que la Fundación otorgaba. 

Sin embargo, en 1994, con la incursión de la rUlldación en el área de préstamos prendarios, 

fue necesario realizar en esta institución, distintas modificaciones que abarcaban desde 

aspectos esenciales como la modificación de nuestra visión y algunos objetivos generales, hasta 

aspectos meramente administrativos como la reorganización de departamentos en su estructura 

y funciones. 

Esta St'ric de cambios n .. 'dundaron básicamente en una mejor y más eficiente orgamzación 

interna así como en un crecimiento de la capacidad económica de la rundación. CondiciollL':; 

qUl' fueron propicias para favorecL'r el sur~imiento de nuevas áreas de oportunidad para el 

Departamento de Ayudas Económit.:as. 

El incremento de la capacidad para otor~ar ayudas económicas, fue una consecuencia no sólo 

natural, sino también esperada de los cambios que se habían venido realizado en nuestra 

este motivo, al integrarme al equipo de trabajo de la fundación me indicaron la necesidad 

revisar y ajustar la actividad que el Departamento de Ayudas Económicas había venido 

de:sernpeñ,ando; con la finalidad de reorganizarlo y ofrecer una respuesta más efectiva y 

,or,~rue,nle con las actuales circunstancias de nuestra institución. 

',' 
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1.:2.1 f'undunes ~ Aulunes llesanulladas 

Con base en los antecedentes anteriormente descritos el Patronato determinó que mi primer 

responsabilidad sería la formulación de nuevas propuestas que permitieran a la fundación 

remplazar su antiguo sistema por uno que ofreciera una mayor eficiencia en la asignación de 

recursos económicos, materiales y humanos que disponíamos para efectuar nuestra labor 

asistencial. 

ror 10 tanto, el tema de mi intervención pedagógica estaría determinado por la atención a cinco 

áreas principales: 

;;¿ Los Colegios Donde 

¿ El rrograma de Becas y I'cnsiones 

¿ Los froyectos de Desarrollo Social y Promoción f..ducativa 

¿ El p~rama de Despensas 

d l.as actividades de la A~ciación de Exalumnos de las Escuelas Dond¿ 

el entendido de que la intención del I'atronato era la convertir el Departamento de Ayudas 

:",emomlcas en un espacio destinado a lo~rar la más eficiente canalización de nuestros rccur,o;o.<.¡ 

bendicio de nuestra población a,..,istida, me di a la tarca de proponer y ejecutar las acciones 

~(la¡;Ó)I:ic'l$ que a continuación enumero: 

~C'Puesl'a de una nueva prospectiva sobre el área: 

de Ayudas Económicas debe ser el espacio de la Fundación donde se, defina por 

xe.elencia la razón de ser de nuestra institución. 

a que el servicio al más vulnerable, siempre ha sido la base en nuestra labor, la 

meramente altruista de este departamento es la que en todo momento deberá 
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orientar y dar sigllificatividad a todas las actividades que se lleven a cabo dentro de la 

Fundación. rero para ello es menester que en este departamento se cuente con distintos 

esquemas que nos permitan llevar a caoo una justa distribución de nuestros rccur.sos. 

El actual contexto de la fundación ya no nos permite reducir esta actividad a la .sola entrega de 

ayudas económicas, sino que estamos exigidos a pensar en una programación asistencial 

formal para brindar apoyo real a las personas que así lo requieren. 

De tal forma, 5(', vuelve muy importante rectificar las expectativas que se tienen sobre esk 

departamento y así mismo sugerir un nuevo título que guarde mayor congruencia con dichas 

expectativas: Departamento de Programación Asistencial, donde habremos de centrar y 

definir todas las estrategias, los procesos y su evaluación, que viene implicados en la realización 

de nuestra labor asistencia1. 

• I'ROGRAN1AClÓN porque la nueva función del departamento sería la de idear, 

proponer y organizar las acciones necesarias para llevar a cabo una mejor 

asignación y aprovechamiento de nuestros recursos. 

Medüinte la disposición de nuevos planes y medios para la ejecución de diver.'.;os 

proyectos. 

• ASlsn:NCIAL porque cualquier programación ~clH.'rada por este departamento 

deberá tener como principal causa el socorrer y ayudar a un determinado sector 

social: los jóvenes y nitlos cuya de~ventaja social t-'S tal que no cuentan eOIl lo.~ 

recursos necesarios para poderse integrar a la vida económica y social de nuestro 

país. 

de una nueva estructura para el Departamento de 

"rqgnl11l.flci'ón Asistencial: 
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Presentación del objetivo general: 

Llevar a cabo una mejora sustancial a la calidad de los servicios asistenciales que ofrece la 

Fundación Rafael Dondé, mediante una mejor organización del Departamento de 

rro~ramación Asistencial, que facilite la óptima asi~nación de nucstros recursos, destinados al 

desarrollo de proycctos así como una eficaz evaluación de sus resultados. 

Con base en csh.' objetivo, sc realizaron divcrsas actividades cn cada área dc competcncia del 

Departamento de Programación Asistencial. 

Colegios Dondé: 

Objetivo. Lograr que los servicios que prestan los Colegios Dondé, estén cncaminados a la 

excelencia educativa. 

Acciones desalTOIladas: 

• Instrume.'ntación de un sistema de evaluación cualitativa y cuantitativa de los servicios que 

ahí se brindan. 

Instrumt.'nla('ión de un sistema objdivo.de t.'valuación cualitativa del dcsempeño de los 

directivos. 

Integración dt.' un sistema dc apoyo a aqucllos alumnos de excelcncia académica, que por 

razones económicas no pueden continuar sus estudios. 

Integración de un equipo interdisciplinario, encargado de desarrollar y aplicar planes de 

mejora a los servicios que ofrecen los colegios. 

Superposición de un mayor énfasis a los componcntcs dc formación moral y humana que 

brindan los colegios. 

Introducción del TRATO PERSONALIZADO a cada alumno beneficiario, como un elemento 

base de nuestra labor asistencial. 

Reactivación de la 1:xJlsa dc trabajo que cada colegio ofrece, con la finalidad de brindar más 

y mejores posibilidades de integración económica y social del beneficiario. 
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Programa de Becas y Pensiones 

Objetivo: Contar con un eficiente si.stema de controles internos que garantice una justa 

asignación de los recursos en orden a la conclusión de este programa. 

Acciones desarrolladas: 

• [laboración de una base de datos actualizada de los becarios y pensionados beneficiarios del 

programa. 

• [v<tluacióll y remoción de aquellas becas susceptibles de ser depuestas. 

• Apt.'rtura de un espacio para casos internos de la Fundación y/o casos extraordinarios y 

dekrminación de los perfiles. 

• [laboración del manual de políticas y procedimientos que regule y de seguimiento a estos 

casos. 

• Establccimil~nto de un sistema de reciprocidad cooperativa por parle del beneficiario de 

L~sk pro~rama. 

Proyectos de Desarrollo Social y Promoción Educativa 

Objetivo: Elevar el nivel de vida de al;.!.unos sectores marginados, mediante la colaboración 

y el respaldo financiero a proyeclos de promoción educativa y desarrollo 

ACloiol1esdesarrolladas: 

Elaboración de un filtro que pennitiera la discriminación de proyectos con la finalidad de 

elegir y financiar aquellos que guardaran mayor congruencia con la naturaleza de la 

fundación. 

Intensificación del proceso de búsqueda de proyectos que acordes con el perfil delimitado 
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por el filtro, pudiéramos financiar. 

• Instrumentación de un sistema de seguimiento para cada proyecto qUe! no obtuviera el 

apoyo económico de la fundación. 

Programa de despensas: 

Objetivo: Otorgar un apoyo básico de subsistencia a personas en condiciones ínfimas de vida. 

Acciones de.sarroJladas: 

• Centralización de esta responsabilidad en el Departamento dt' r'ro~ramación Asistencial. 

• Reestructuración de los contenidos de cada despensa. 

• Estructuración de los criterios de entrega. 

• Redefinicióll y vi~ilancia del cumplimiento de la corrcsponsabilidad adquirida por el 

beneficiario. 

Asociación de Exalumnos: 

Objetívo: forlak'cer el vínculo que une a la l'unda,'ión COIl !'>us beneficiarios mediante la 

creación de una red dl' comunicación entre ellos mismos y nuestra institución. 

AC'7Í011es desarrolladas: 

Evaluación del impacto costo beneficio que a la fecha ha representado su actividad. 

Actualización de la base de datos de esta asociación. 

Promoción de la inspiración altruista y valores que definen a la Fundación. 

Establecimiento de contactos con los egresados Dondeinos que han destacado socialmente. 
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Programa del personal en desarrollo 

Objetivo: Aportar a la Fundación, en materia de Recursos Humanos, el apoyo profesional de 

jóvenes csludiuntcs especializados en ciertas áreas de interés para la fundación. 

Acciones Desarrolladas: 

• Desarrollo y coordinación del Programa de Servicio Social dt.' la fundación. 

• Desarrollo y ejecución de la campaila de promoción del I~rograma de S.S. en distintas 

universidades. 

• Elaboración de los sistemas de evaluación de desempeño dil'i~ido a los prestadores. 

• Integración de distintos prestadores de servicio social a cada afCa de la fundación, según sus 

necesidades. 

• Desarrollo y coordinación de distintos proyectos ejecutados por los prestadores: 

• Establecimiento de los órganos de comunicación interna y externa de la fundación. 

• I~royecto de detección de necesidades para aplic(;lr rcin~enieria en el área montepío. 

• I'royccto para la optimización de la calidad de los servicios educativos que ofrecen 

los colegios DOlldé. 

• l:laboración de nuestra historia institucional y corfl.'cción de la bio~rafía de nllestro 

fundador. 
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1.'2.'2 §eleullln y expuldlln de un pl'"()yecw 

Presentación de un filtro para la elección de proyectos de desarrollo 

social y promoción educativa. 

1.2.2.1 Diagnóstico de necesidades 

Para llevar al cabo la recolección de datos que me permitieran identificar el problema, me serví 

de dos métodos de investigación: 

Oc campo: COIl la finalidad de conocer el contexto real y los alcances de la actividad ejecutada 

por el departamento. 

Técnicas: 

• Cuestionarios 

• Entrevistas 

• Observación 

Con la finalidad de delimitar el deber ser de la actividad ejecutada l'll el 

• Referencias bibliográficas 

• Recoh~(.'Cióll y análisis de documentos emitidos por: 

• La rundación 

• La J.A.!,. 

• Otras l.A.r. 

• ElINEGl 

parte del diagnóstico de necesidades, basada en una investigación de campo, 

'onsi"tiría en la recolección de datos que me permitieran una visión general del "micro -

nlr,~,n"' es decir, los sistemas y subsistemas de la Fundación que pudieran afectar }X'sitiva o 

eg,ati' .. rnelote la labor desempeñada por el Departamento de Programación Asistencial. Así 

las expectativas y dis}X'sición de los altos mandos de la institución. 



(Jefe inmediato) 

2.· 
,'alr0I1310 
mandos de 
institución) 

(Alto, 
la 

• Principios rectores 
Misión 
Valores 
Objetivos del departamento 
Perspectiva 
Prospectiva 

Recursos 
Económicos 
Materiales 
Humanos 

• Organización y métodos 
• Criterios de acción y trabajo 
• Percepción de la problemática 

¿Dónde estamos? 
Fuerzas y debilidades 
Oportunidades y amenazas 

• Expectativas de cambio 
¿Dónde queremos estar? 

• Posibles soluciones consideradas 
• Motivaciones que existen para mejorar 
• Actitudes hacia el cambio 
• Compromiso hacia la }X)sibilidad de cambio y 

• 

• 

• 
• 

I'rincipios rectores 
Misión 
Valores 
Objetivos del dcpartame.>nlo 
.I'crspcctiva 
rrospectiva 

¡'crcepción de la problemática 
Fucr/.as v debilidades 
Oporturi'idades y amenazas 

Expectativas de.' cambio 
Posibles soluciones consideradas 

• Motivaciones que existen para mejorar 
• Actitudes hacia el cambio 
• Compromiso hacia la posibilidad de cambio y 

• Confirmación y validación de la infonnación 
recibida por medio del cuestionario 

• Abundar en la información emitida por el 
Patronato 

• Delimitación del tema a 
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(niveles mt~dios, 

responsables de cada 
departamento) 

2.· l'atronato 

• Definición de metas (¿en donde queremos 
estar?) 

• Delimitación de los métodos y procedimientos 
• Identificación dc recursos 
• rerce¡xión de su balance costo I beneficio 

• Agenda 
• Estilo dc trabajo 
• J;xpectativas sobre la Coordinadora de 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Sobre el Departamento dc Programación 
Asistencial: 

interacción con el mismo 
Conocimiento de .sus actividades 

Compromiso con los principios rectores de la 
institución 
Compromiso y apertura al cambio y a la mejora 
.:stilo de trabajo 
Habilidades gercnciales: 

Capacidad persuasiva 
Estilo de liderazgo 
lv1.allcjO de información 
Solución de problemas 
Conocimientos del tema 
Visión futurista 

Principios éticos y morales personales 
Disponibilidad de apoyo 
Grado de influencia sobre los altos ejecutivos 
Mar,2,en de autonomía e independencia para 
toma de dccisiolll's. 
I'rincipios éticos y morales personales 
Compromiso con los principios rcctores de la 
institución 
Compromiso y apertura al cambio y a la mejora 
Eslilo de trabajo 

Identificación de aquellos individuos que 
podrían contribuir a la realización del proyecto 
Principios éticos y morales personales 
Cultura y dinamismo organizacional 
Lideres formales o infonnales 
Sistemas de organización y distribución del 
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La segunda parte del diagnóstico de necesidades se llevó a cabo mediante una inve~iigacióJ1 

documental, con el propósito de: 

• Conocer y validar un fundamento ético antropológico y peda~ógico al proyecto que se 

desarrollaría. 

• Conocer el macro en tomo politico y social que rodeaba a ht Fundación 

• Desde una visión integral, lograr una primera aproximación al sector beneficiario que 

pretendíamos atender y conocer sus características y necesidades reales 

• Confrontar tanto teórica como técnicamente la realidad de la labor asistencial que la 

fundación había venido desarrollado, así como las expectativas d(.· cambio dispuestas por el 

patronato; contra los parámetros del deber ser estipulados en las ciencias humanas 

administrativas y pedagó~icas. 

• Conocer la labor asistencial de "la com~tencia" y discernir aciertos y errores que 

pudiéramos adaptar y prevenir respectivamente. 

Documentos 
por la fundación. 

por la 

• rrincipios rectores 
ConccJXión inicial del fundador 
Evoludón con el ti,,'mpo 

• Historia de la institución 
+Transformaciones de la labor 
asistencial con el paso del tiempo 
+Capacidad de adaptación al entorno 
cambiante 

• Sistemas de organi7.aciól1 y distribución del 
trabajo 

• Sobre el Departamento: 
+funciones y objetivos del departamento 
+Métodos y procedimientos 
+ Visión y perspectiva del departamento 
+Recursos destinados al departamento 
+Sistcmas de asignación de recursos 
+Impacto de la asignación de recursos 
+Antecedenles de cualquier iniciativa 
por modificar el sistema de labor 
asistencial. 

Principios rectores 
de una l.A.F. 



por otras Instituciones 
de Asistencia Privada. 

ntos 
por el INl:GI 

bibliográficas 

• Márscnes de interacción social permisibles 
para la fundación 

• Obli~acion('s del Departamento hacia la JAF 
• Relación de instihu:iones que ~ría 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

rrin<,'ipios rectores 
Misión y objetivos 
Criterios de acción 

Métodos y sistemas de distribución del 
trabajo 
Sistemas de asignación de recursos 
Sistemas de ejecución asistencial 
Logros e impado social 
Visión y perspectivas de desarrollo 
Propuestas e iniciativas dI..' mejora hacia su 
labor 
Realidad económica y social del país 
Identificación de los grupos sociales más 
vulnerables susceptibles dI..' ser apoyados por 
la fundación 

• Identificación de la tendencia de cambio de 
nuestra realidad social y Pronóstico de la 
futura situación así como sus posibles 

• Fundamentación ética, antropoló~icu y 
pcda~ógica del proyt~cto. 

• Soporte teórico/técnico administrativo de la 

1.2.2.2 Análisis de la lnfonnación recabada 

LV¡¿u.;IU entorno 
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humanidad se encuentra en una etapa donde lo único seguro es el cambio, factores como el 

proceso de globalización económica, la revolución informática, los vastos avances en 

de comunicación, el debilitamiento de las grandes estructuras económicas, la crisis y el 

omlpilnü:nt,o de paradigmas sociales, así como, la gestación de una reforma de la conciencia 

son sólo algunas circunstancias que afectan directamente a nuestro país. 
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Por otro lado, México desde su interior se encuentra en una ctapa de transición económica, 

política y social en la que se hace necesario buscar la cooperación de todos los sectores .sociales 

para encontrar las respuestas más convenientes 

Micro entorno: 

La eXJX'riencia ganada por la Fundación con más de 90 años al servicio de la sociedad, es uno 

de los principales factores que favorecerían el desarrollo de la nueva propuesta: Por un lado, 

aunque de manera implícita, la cultura y la orientación de sus actividades se han venido 

desarrollando con la finalidad de apoyar a los más vulnerables. Y por otro lado, los caminos 

recorridos por la fundación, así como el análisis de sus aciertos y errores, podrían sentar los 

antecedentes de lo que favorecería el éxito de la innovación en nuestra actividad asistencial. 

La actitud de disponibilidad y compromiso hacia la mejora, que el Patronato manifestó, fue 

identificada como uno de los factores que otorgaría mayor soporte a la realización del nuevo 

No obstantt-, la "picza davc'" en la formación de la propuesta así como en su ejecución, sería el 

DirL'ctor General, quien demostró una amplia apertura al cambio y a la mejora, asimismo 

representaría una vasta fuente de conocimientos y potencial creativo, que por otro lado l~raria 

considerable trascendencia al contar con un amplio margen de libertad para toma de 

oc'mlO""' y su ejecución. 

embargo, a pesar las reales buenas intenciones, que tanto el Patronato como el Director 

General tenían para ejecutar una labor asistencial más eficiente; es necesario reconocer que 

la estructura que se manejaba en el ejercicio de la labor asistencial, como la relativa 

:Ie:sol'gllmiza,ci(in interna que se viv~a en la institución; les llevaron a cometer una serie de 

que impedía puntualizar sus objetivos: 

Generalmente el apoyo que se brindaba, venia marcado con cierta inclinación paterna lista, 

la ayuda que se otorgaba al beneficiario era una ayuda de tipo asistencialista con un 
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concepto de caridad mal entendida, al margen de fomentar cualquier posibilidad de 

desarrollo intc(~ral e incluso la autonomía del beneficiario. Muestra de ello sería el 

programa de becas y pensiones que sólo se concretaba a otor~ar un apoyo económico. 

• No se tenía un orden establecido de los procedimiento que se habrían de seguir para otorgar 

la ayuda. Tampoco existían de manera explícita y formal ningún parámetro, ni políticas ni 

criterios que orientaran la actividad del departamento a para determinar los factores por los 

cuales sí se apoyaría un proyecto. 

• Los mismos directivos de la fundación no se habían dado a la tarca de clarificar bajo qué 

concepto determinaríamos el tipo Y la forma de labor asistencial que debía llevarse a cabo. 

Lo qm' trajo como resultado un bajo número de beneficiarios con altos costos de operación. 

• Una limitación muy importante, como consecuencia del alto grado de sectarismo que se 

practicaba en la institución, fue la incapacidad de recibir retroinformación por medio de la 

expenenCIa de otros, ya sea or:;l.anismo.<; dedicados a lo mismo, e incluso otros sectores 

sociales. 

La lista podría extenderse un poco más pero para efectos, considero que los ya mencionados 

bastan para delimitar cuál era el problema a resolver: 

Sr! tmía que depumr de niÍz d estilo de labor asistencial que la Fundación Dondé 

estado realizando y finalmente ofrecer un nuevo estJ70 de asignaCIón de 

re/.}lI1"SO,,' que favorecier¡¡ un mayor rendimiento del presupuesto asi¿,>t1ado a esta 

de la insh"tucIÓn. 

lo tanto la nueva propuesta que el Patronato esperaba para determinar los lineamientos de 

del Departamento de Programación Asistencial tendría que erigirse como una serie de 

que implicarían ante todo un cambio de base en los principios, y un cambio estructural 

la forma de otorgar los donativos, Pero además, sería de extrema importancia reivindicar, a 



36 

la luz de una visión antropológica, pedagógica y administrativa, los conceptos que se 

manejaban sobre la asistencia social y la correcta forma de ejecutarla. 

1.2.2.3. Elaboración de la propuesta 

El objetivo asistencial siempre se tuvo claro: la educación y promoción integral a los jóvenes. 

Sin embargo Icníamos que definir el cómo; la fundación tenía que decidirse por un estilo de 

labor asistencial. La propuesta hechíJ al Patronato fue cesar paulatinamente el pro:;;rama de 

becas y pensiones para destinar esos recursos hacia el apoyo y financiamiento a proyectos de 

desarrollo social y promoción educativa presentado por otras instituciones; al mismo tiem'po 

que permanecíamos firmes cn el subsidio de los Colegios Dondé. Sin descartar la posibilidad de 

adquirir nuevos compromisos con otras instituciones educativas y de capacitación técnica, 

El I'alronalo aceptó la propuesta y autorizó su desarrollo, que comenzaría con la rcdefinición 

de los conceptos más elementales que orientaran la acción realizada dentro del Departamento 

de I'rogramación Asi~1encial. Se tendria que precisar el objetivo de esta área, su prospcctiva, las 

políticas y procedimientos a la luz de un nuevo y más eficiente concepto de labor asistl..'nciaL 

Centrando nuestra atent'ión en la juventud estudiosa de escasos recursos en México; el objetivo 

este proyecto es la: 

Prc,moción de una mejora integral dirigida hacia los grupos socialmente más desprotegidos, 

"edilmle la óptima canalización y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, y 

,cc'nómicos generados por la Fundación Rafael Dondé. 

• Canalización Y multiplicación de los recursos obtenidos por la Fundación, en 

beneficio de nuestra población asistida. 

• Proveer fondos a diversos proyectos de asistencia, que enfaticen la promoción y el 
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desarrollo integral del beneficiario donde se favorezca el surgimiento de una 

conciencia y compromiso social regida por los principios de solidaridad y justicia. 

• I~romovcr un desarrollo comunitario permanente e independiente a través del 

financiamiento de diversos proyectos. 

Prospectiva 

favon'ccr mediante acciones educativas integrales la instrumentación dl' procesos 

administrativos orientados a la solución de problemas, cambios ~'Ustancialcs en las condiciones 

de pobreza y falta de oportunidades, que padecen algunos sectores débiles de nuestro país. 

Plan de acción 

elevar el nivd de vida de al~unas zonas urbanas y otras área:;; gco~ráficas del inferior de la 

república, ;1.uardando relación con el proyecto de expansión del Arca tv\onkpío, así como con 

su ,2,rado de penetración en la Rcpúhlica. 

A partir dd respaldo financiero a proyectos de desarrollo intesral, generados por la fundación 

(largo plazo), o preferentemente en colaboración institucional con otros organismos (cono y 

mediano plazo), dando prioridad a aquellas propm'stas presentadas por fi:.:,uras constituidas 

Instituciones de Asistencia I~rivada. 

respecto a la institución promotora 
Se otorgará preferencia a aquellas propuestas generadas por una figura política como 10 es 

una Institución de Asistencia Privada. 

No quedan descartadas las Asociaciones Civiles u otros Organismos no Gubernamentales, 

pero la decisión de financiar la propuesta, dependerá en gran medida de los comentarios 
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de laJunta de Asistencia Privada. 

3. La institución promotora deberá contar con una basta experiencia en la implementación de 

proyectos similares al que e~1én proponiendo. 

4. Deberá contar con estructuras administrativas y económicas sólidas y confiables. 

5. [1 Patronato de la institución solicitante: 

• Es quien deberá formular por e~rito, l<l petición de apoyo financiero para su 

proyecto. 

• Deocrá estar conformado por miembros de reconocida honorabilidad y buena 

reputación comprobable. 

6. [1 Fatronato de la Fundación Rafael Dondé se ~$ervará la libertad de condicionar su 

aportación al hecho de que la propia fundación pueda dcsi~nar un miembro del Patronato 

de la institución solicitante, 

Con respecto al proyecto 

7. Serán tomados en cuenta para su financiamiento aquellos proyectos que: 

• Se adecuen en un porcentaje superior al RO% al pt'rfil requerido por la fundación. 

• Sean diri~idos a las clases sociales económicamente más desprotegidas priorizando 

la atención a jóvenes. 

• [:ipccific¡ucn como principal campo de acción el ámbito educativo, y éste a su vez 

concebido como un proceso inte~ral diril-üdo al beneficiario. 

• Sl' ('l1CUl'ntren l'n alpl1w etapa de su ejecución; ('S dl'cir, que ya }wn sido empczadm 

y ofren'n una Tl'setlJ satisfactoria de los resultados efcctuJdos. 

• Los proyectos que contengan elementos altamente si~nificativos para la 

Fundación, pero que contemplen en su solicitud de financiamiento alguna fase 

de experimentación, serán remitidos directamente a juicio del Patronato. 

respecto a la asignación de recursos 

Se brindará el apoyo económico sólo a aquellos proyectos: 

• Donde la Fundación no figure como único patrocinador. 

• Se contemple un lapso de financiamiento no mayor a tres años. 
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9. El donativo será definido con base en un presupuesto general del proyecto. 

• l:ste sólo podrá ser entregado en exhibiciones parciales de periodos mensuales o 

trimestrales. 

• Cada donativo (mensual o trimestral> estará avalado con un reporte c1aborado por 

los responsables del proyecto, donde mencionen: 

la relación de las actividadcl" ejecutadas 

la justificación en la distribución de los recursos aportados por la fundación 

la exposición de los logros obtenidos durante la ejecución del proyecto. 

• Los donativos de una sola exhibición deberán corresponder a una cantidad menor 

de SOO días de salario mínimo. 

10. [) donativo podrá ser retirado en caso de: 

• Incumplimiento del compromiso pactado por parte de la parte solicitante. 

• Deficiente desempeño y/o re~ultados por debajo de las expectativas acordadas. 

• Situación económica de la Fundación. 

Con respccto a la metodología para otorgar los rccursos 

1 1. Con respecto al solicitante: 

• Será imprc~indiblc la prc~cntacióJ1 del currículum in:-.iituciollaL 

• El proyecto será presentado por escrito, que además de contener todos los elementos 

administrativos inheITIlfL's a la siskmatización asistencial. deberá adjuntar la 

calendari7.J1ción de las inversiones programada.s. 

• Deberá especificar y justificar el monto económico solicitado a la fundación. 

• La institución solicitante deberá presentar su último estado financiero, el cual no 

podrá tener más de tres meses de antigüedad. 

• Confinnar por escrito su disponibilidad a ser auditados por la Fundación y a 

presentar infonnes sobre ~l empleo de recursos donados. 

Con respecto a la Fundación: 

• Ningún tipo de apoyo será ejecutado si antes no se cuenta con el vi~io bueno, 

comentarios y autorización del Patronato. 

• La fundación determinará el tiempo que durará c1 c.,mpromiso de financiamiento 
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con el proyecto adquirido. 

• Ningún proyt'cto será sometido a consideración del Patronato si antes no ha sido 

revisado y avalado por el Departamento de Programación Asistencial y el Director 

General. 

• El Departamento de Programación Asistencial tiene la obligación de: 

• Retroinformar las propuestas rechazadas y justificar su rechazo. 

• Otorgar atención particular, dar seguimiento y reportar al Patronato lo 

referente a cada proyecto financiado. 

• J:n caso de juzgarlo necesario, podrá contribuir con apoyo y asesoría técnica y se 

tendrá la libertad de elegir las vías de apoyo, con la finalidad de garantizar el 

buen dcsarrol1o del proyec1o. 

Criterios Pedagógicos de Selección de proyectos: 

l :na vez establecidos estos conceptos retome la información recolectada proveniente de la 

invcstisación documental rcali7.ada en el dia:.<:nóstico, con la finalidad de discriminar y 

seleccionar aquellos elementos que me permitieran precisar el penil idóneo de los proyectos 

qUl..' la Fundación apoyaría; determinando los si~uicntes criterios de selección: 

Implement¡¡ción de ¡¡eeiones que tiend¡¡n ;¡ IN resolución del problema 

proyecto no debe verse como un simple medio de proveer alivio a necesidades urgentes. Sl' 

erigir ante todo como un motor de desarrollo a largo plazo y de amplio alcance, que 

;a¡lac'¡tc al beneficiario en su autosuficiencia. 

~unaue no se descaliará del todo la implementación de acciones en el corto y mediano plazo 

finalidad sea no tanto resolver como aminorar los efectos de los niveJes de marginación 
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Incidencia en el Ámbito educativo 

Desarrollo integr:J! del beneficiado 

Las propuestas deberán promover en la persona el desarrollo de destrezas y habilidades 

psicosocialcs necesarias para actuar de una forma más racional y eficiente sobre sus 

circunstancias y así poder transformarlas. 

Se deberá impulsar en el ocncficiario la consolidación de una escala de valores morales que 

oriente su actuar cotidiano. 

Cap¡¡citElción técnicEl 

Se trata de brindar a la persona los elementos suficientes que le permitan responsabilizarse d(' 

su propia vida y mejorar el nivel de ésta mediante el digno desempeño de un oficio realizable 

en su propio medio. 

EduCElciÓ/1 forltwl 

El la medida de lo posible el proy~cto deocrá ofrcc.:t'r esta opción al heneficiario. 

Comprendiendo los niveles de educación. básica, media y media superior, para que el individuo 

así 10 dl'St'l" ten~a la opción de ingresar al sistema de educación superior. 

fhwcctc)selübol1ldos con 11/1 sólido sustento técnico /teórico 

proyectos deberán tomar en cuenta experiencias anteriores en el área del problema. Al 

la solidez técnica nos referimos a que cada propuesta deberá presentarse 

undalment"da en un confiable diagnóstico de necesidades, además de ser elaborada a la luz del 

on.ocimj,enllo científico de lo social. 

propuesta deberá fonnularse con claridad, contemplando los tiempos y elementos de la 

larleacilin administrativa y pedag~ca, especificando sus componentes innovadores así como 

asignación y cantidad de recursos empleados. 
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ViabJlidad económica y social 

Los componentes costo / beneficio deberán mantener una relación justa y equilibrada. 

Cuidando que las metas y objetivos planteados sean susceptibles de realizarse. Para ello el 

promotor del proyecto tendd que considerar y exponer la variable que pudieran afectar la 

instrumentación del proyecto. 

Colaboración intelinstitucional 

Con la finalidad de ~arantizar un proyecto vasto en la suma de experiencias, preferentemente 

se apoyara a aquellos presentados por dos o más instituciones, señalando con toda claridad la 

forma de organización de los recursos aportados por institución; así como los niveles de aCl'ión 

e ingerencia de cada promotor. 

FácJ! instrumentación 

Se dcbt- graduar la sofisticación y complejidad de los métodos de implantación. Con la finalidad 

de no menguar la capacidad de aplicación, los proyectos deberán guardar cierto grado de 

flexibilidad quc permita efectuar un intercambio de recurso~. 

Ad;¡pléJbilid;¡d ¡J ];JS aJrlJcteJistláJS SOCÜJ!cs .Y circunstllncillS propúJs del 

[sil' rubro ~uarda eslrcdla relación con el anterior; el proyecto tiene que elaborarse pensando 

los propios cjel'utorcs serán los beneficiarios. 

otro lado, el proyecto debe enfocarse a dolar a la persona de los elementos necesarios para 

solucione sus problemas identificando y sabiendo utilizar los recursos disponibles en su 

':tPJcto multiplicador y fuerte impacto social 

alguna manera el proyecto tendrá que rebasar sus propios límites y generar elementos que 
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tengan consecuencias favorables más allá de lo esperado, trascendiendo las circun~1ancias 

concretas en las que se opera. 

Por otro lado se busca la replicabilidad de proyecto, es decir, la elaboración de modelos 

probados que puedan ser adaptados en otras comunidades bajo circunstancias comunes. 

El efecto multiplicador hace referencia a que el beneficio brindado a una comunidad trascienda 

a un número mayor de beneficiarios directos e indirectos. 

Integración del belleiYciario elllo económico, soci:il, laboral, cultural y político 

La eficiencia del proyecto será determinada en gran parte por su capacidad para minimizar el 

nivel de marginación que padece la persona. 

ror ello insistimos que el proyecto debe considerar la realidad del sujeto en todo su contexto, 

puesto que sólo así tendrá la posibilidad de ofrecer propuestas de solución que le permitan 

tanto individualmente como en comunidad participar de los procesos y dinámicas nacionales. 

Reciprocidlld cooperativa 
mejora en la calidad de vida, necesariamente implica la participación del beneficiario. ror 

se de"ix' haca énfasis en la obli~ación que éste tiene de responsabilizarse de su propia vida 

la resolución de sus problemas. 

proyecto presentado tendrá que especificar las modalidades de participación JXlr parte del 

¡-'antic~lJación social 
problema de la desventaja social que algunos padecen, es algo que nos rebasa a todos en lo 

~di.vi,IWlII, por ello hoy más que nunca los proyectos deben hacerse el propósito de despertar 

los miembros de la sociedad la voluntad de participar activa, constructiva y 
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organizada mente en la atención de problemas específicos. En el éxito de cualquier proyecto de 

desarrollo social, resulta imprescindible propiciar la má.'\ amplia red de participación social. 

Colaboración intersectonal 

El campus universitario y la empresa privada, son instituciones sociales que no pueden m 

beben quedar al margen de la promoción de una mejora social.d 

l.a vinculación de los tres sectores: Social, campus universitario y empresa privada se vuelve 

una condición básica para atender a los distintos problemas sociales. 

En esta unión se conjugan diversas energías sociales, con talentos y apreciaciones distintas, que 

dan origen a una nueva fuerza social transformadora. 

Visión Empresarial 

y elaboración de un proyecto social es igual a la de cualquier otra empresa 

se busca ante todo que la propuesta sea novedosa, que vaya a la vanguardia y que sea una 

pr'Dpl"C,~a de eficiencia comprobada. 

debe plantear la posibilidad de aumentar los ingresos mediante la producción de bienes o 

",rvicios intercambiables con los demás miembros de la sociedad. Estos proyectos deben buscar 

forma de fomentar el ahorro de los recursos empleados. Al mismo tiempo que se desarrolla 

tecnología "casera" que facilite el mejor aprovecham!ento de los recursos. 

por hoy se requiere que los proyectos precisen de un apoyo temporal, su tendencia debe 

universidad tiene una misión permanente de servicio a la sociedad en la que trabaja, 
que se caracteriza de una parte por la creación del saber y su transmisión en la unidad 

~~~::t:~i~~,)Y tareas que estas exigen continuamente nuevas soluciones de estructura y 
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ser hacia la autosuficiencia económica y lo que es más, cada comunidad beneficiada, al 

concluir el proyecto deberá estar en condiciones de apoyar a otras comunidades en 

circunstancias más vulnerables; a ello nos referimos cuando hablamos de la amplia cobertura 

que los proyectos deben tener. 
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Metodología para brindar recursos financieros 

1 Ofrecimiento de recursos financieros: 

Objetivo: Captar la atención de aquellos proyectos financiablcs, que cumplan 

satisfactoriamente con nuestros criterios de acción. Mediante la difusión del quehacer 

institucional de la Fundación, sus mecanismos de apoyo, y el perfil requerido para el respaldo 

financiero. 

En cuanto a los mecanismos para el reclutamiento de los proyectos se sugieren cuatro fuenles 

de difusión a utilizar mediante convocatorias semestrales y/o anuales, dependiendo de la 

capacidad económica y administrativa de la rundación: 

1.- La Junlll de Asistencia Privada: Que por tratarse del organismo que al mismo tiempo de 

regular la labor a<;i .... tcncial de todas las l.A.r. y contar con una visión más próxima, realista y 

gcneralista de las necesidades de nuestro país (debido a la naturale:r.a de sus funciones); a través 

de su base de datos actualizada, puede ofrecer a la Fundación una orientación concreta sobre 

los proyectos susceptibles de ser financiados por nuestra institución. 

Convoclltorias cn distintas univcrsidl¡dcs: Debido al potencial creativo que ofrecen los 

'e,lucli.,,",." y sus posibilidades de innovación y mejora, se pueden retomar la principales ideas 

CXIPlH""" Y adjudicar su sistematización y ejecución a alguna institución que cuenta con la 

eSlru,clllra ~l.Ificicntc para llevarlo a cabo. 

Aprovechamiento de espacios gratuitos en los medios de comunicación: Esta fuente 

re[)rese.,!a una doble ventaja. Por un lado, nos permite captar la atención de un mayor número 

instituciones en posibilidad de recibir nuestro apoyo; y por otro, representan una fuente de 

)b!mcié'n de recursos y promoción institucional al favorecer la difusión de la labor 

.. i,terlc1,,¡ de la Fundación entre la sociedad mexicana. 

Presencia Institucional en Jos eventos or,ganizados por la fA.P.: Este mecanismo ofrece la 

de un contacto más personalizado con los interesados y así una má..o; rápida 



47 

discriminación de propuestas. Además de que enfatiza la presencia de la fundación en el 

mundo de la asislem:ia privada. 

11 Otorgamiento de recursos financieros 

Para llevar a cabo el otor~amiento de los recursos, se deben considerar dos ctapas: 

1.- El proceso de selección de proyectos. 

2.- El proceso de aprobación del proyecto. 

Etapa de selección de proyecto: 

Objetivo: Proporcionar de manera oportuna y eficiente al Patronato de la fundación Rafael 

Dondé una relación de los proyectos idóneos que pudieran recibir nuestro soporte económico. 

Durante esta fase es conveniente centrar la actividad en el Departamento de Pro~ramación 

Asistencial manteniendo un flujo de comunicación bidireccional entre los aspirantes y el titular 

del departamento. 

J:slablecimicnto dd primer contacto institucional: intercambio de información de manera 

genérica entre organizaciones. Entrega de formatos y protocolo de presentación. 

rn'scntación del proyecto: de manera escrita y bajo los lineamientos establecidos por la 

fundación. 

Análisis del proyecto: 

:~. 1 Discriminación y determinación de los contenidos valiosos según el criterio de la 

fundación, correcciones y reestructuración del protocolo de presentación. 

3.2. Análisis técnico de la propuesta: Presentación de la propuesta a un equipo técnico 

de evaluación conformado por los prestadores de servicio social en turno, con la 

finalidad de obtener una visión más integral e interdisciplinaria de las posibilidades y 

limitaciones del proyecto. Asimismo, bajo este criterio, poder elaborar un documento de 

retroinfonnación a los promotores de cada proyecto. 

Entrevista con los responsables del proyecto: resolución de dudas, confirmación de la 
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información, 

5. Visita a la institución promotora: confirmación de la información. 

6. Elaboración del resumen ejecutivo: comentarios y conclusiones sobre el proyecto, dirigido al 

Director General y al Patronato de la Fundación. 

Etapa de aprobación del proyecto: 

En esta scg.unda ctapa no sólo se considera importante, sino necesarIO, el involucramiento 

directo tanto del Director General, como de los miembros del Patronato, bajo un esquema de 

comunicación multidireccional. 

Objetivo: La dictaminación, aprobación e integración al programa de financiamiento, de los 

proyectos que a juicio del Departamento de Programación Asistencial cumplen con el perfil 

establecido. 

Diligencias 

Elaboración y presentación a la Dirección General y al I~atronalo, de los resúmenes 

ejecutivos de los proyectos evaludos median k el filtro. 

Convocatoria a la junta de dictaminación de proyectos por palie del patronato. 

Selección de proyectos 

Entrevistas entre I'atronato y Dirección General con los n:sponsables dt' las instituciones 

promotoras del proyecto; para la negociación y generación de garantías y compromisos. 

Determinación de forma de financiamiento (una sola exposición, especie, cte.) 

Establecimiento de canales de comunicación, responsables y principales contactos que 

dispondrá el titular de programación asistencial para efectos de seguimiento y medición de 

proyecto. 

ieITalmi(~ntas utilizadas para el análisis y discriminación de proyectos: 

general: economizar tiempo y esfiuerzos. 
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11.1 r=undamentadvn de la Cr1t1ca 

'-'La promoción dcJ hombre se nos presenta como un deber personal y comunitario. Personal 

porque es eX(l?encia intnnscco de la l1atura/e7.JJ humano; comunitario por su compromiso hacú¡ 

los otros ..... .I'ero este compromiso no es llltelectual ni verbal, sino operante, concreto y 

presente. Es operante porque el Bctullr es su nota esencial; concreto porque se vuelca sobre los 

hombres reales que existen y /JO sobre "el hombre" en abstracto que no existe; presente porque 

es un empeño que debe realizarse ahora, en cada momento, en el encuentro cotidiano con cada 

hombre y con tcxio los hombres. J' 
Ezequiel Ander-Ess 

La promoción del hombre como un deber personal 

He querido retornar esta frase al inicio de mi trabajo porque considero que expresa de manera 

muy precisa mi experiencia personal como pedagoga frente al sector dc la asistencia social. 

En la fra.'>e de Anda [sg, por un lado, se alude a una promoción y autopcrfeccionamiento 

personal, que es exigido en cada hombre, y por otro lado, se refiere al compromiso que cada 

uno de nosotrO$ adquirimos con los demás pór el hecho de- comulgar dc una misma di~nidad y 

frase también confirmamos que promoción humana y educación son términos 

eql'¡valenlt" que se refieren al desarrollo de la perfectibilidad inherente a todo hombre, es 

hacer válida la posibilidad de progreso que nos ha sido conferido para lograr la 

'OJIQluencia con nuestro verdadero ser, y sólo así, efectuar una real dignificación de nuestra 

,xistencia al constituimos progresivamente corno seres de calidad superior, seres de excelencia. 

entonces confirmado que el hombre está llamado a superar su ser dado, a llevar a cabo 

permanente optimización de sí, para poder entonces ostentar la plenitud propia de su 

¡¡¡nlralez". "Porque somos hombres ~n cuanto nos hacernos hombres; no somos humanidad, 
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tendemos a la humanidad y la humanidad no es un punto de llegada, una meta que .se alcanza 

para siempre, sino que es una meta que a su vez es un nuevo punto de partida, es sosiego e 

inquictud"':~ 

Este hecho se nos presenta como una exigencia natural que puede ser libremente rehusada o 

a~umida, pero que en ambos casos se espera de nosotros una fonnal capacidad de dar rc~1'llesta 

a nuestra elección. 

El hombre que ha decidido libremente asumir esta responsabilidad, actuali7..a su potencialidad y 

se hace más libre, porque al mismo tiempo que está siendo capaz de enfrentarse a sí mismo, se 

conoce y conoce que su naturaleza es perfectible, entonces se define y tiende a redcfinirsc en 

orden a un deber ser: a su ser ideal de hombre. 

Al~uieJ1 que ha sido capaz de presentarse asimismo como es, generalmente no se contenta con 

el re .... "Ultado y entonces buSl:a ser otro ser distinto y ser mejor; es entonces cuando interviene la 

educación como un factor que favon~ce en la persona "el despertar de la buena disposición" a 

ocuparS(> de la propi<J vida y a edificarla bajo una k~ílima responsabilidad. 

educ<Jtiva cumple con su cometido cuando ha propiciado que la persona tome 

de.: la implenitud de .su ser al reconocerse como un ser inacabado capaz de.: 

... ,dc';,,"lbr·ir el centro de perspectiva sobre la existencia que Ir pertenece no sólo porque es la 

todos sus aportes sino porque expresa su propio esfuerzo de voluntad para 

,bsorl,cr'io,: ... " 4 

decir, formar al hombre responsable de su propia existencia y hacia donde ésta se encuentra 

,royec,ta,:la. Según Kriekemans, el hombre es un quehacer para sí mismo, porque sólo a él le 

or:re':pc,ncle superarse, superar al hombre que es para ser el hombre que debe ser; por ello, 

cada ser humano, vivir debe significar un interminable redefinirse en orden a su ser ideal. 

JU\jUIICL, Lombardo., Lineamientos generales sobre filosofía de la educación., p. 1 2 

, Rene., Tratado de pedagogía general.. p.279 
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La promoción del hombre como un deber social 

Con lo que hasta el momento ha sido expuesto, nos queda claro que la educación corresponde a 

una promoción de 10 humano, en la que no se buscan fines externos a la persona, pero sí su 

desarrollo y congruencia con su propio ser ideal. 

Sin embargo, este bienestar y desarrollo personal nunca se podrían conseguir si antes no somos 

conscientes de la existencia de los demás hombres, porque, aunque la educación en primera 

instancia implica un aulocducarsc, también es cicrio que " ... el hombre no puede realizar su 

destino sin la ayuda de su prójimo y la del cielo",:; 

1:1 hombre ha sido creado ser excelente y ser indigente; excelente porque su naturaleza es una 

naturaleza dada pero no plena, e indi$ente porque necesita ayuda, necesita del prójimo para 

atender a su llamado. 

Dado que el hombre existe pero tambié-n coexiste aliado de los demás hombres y seres; es que 

¡xxiemos fundamentar la existencia de una humanidad que nos obliga a reconocer, que "estar 

en el mundo implica también un e~1ar con" O·kideAAer) . Y e110 es una circunstancia que 

condiciona nuestro obrar, porque este entonces deberá orientarsc a ayudar y recibir la ayuda 

'arque vivir la humanidad, también implica comul~ar con los demás hombres; justo, en esta 

colnuni¿)Jl, la persona encuentra la ocasión de transmitir y extender su propia experiencia, la 

YClrd"de'ra identidad de su ser que se amplía en el ser del otro y por ende el hombre crece y es 

perfecto por haber sido capaz de ser en y con el olro ... "La verdad que alcanzamos con el 

¡c,;envolvimiento de nuestra conciencia no se contenta con permanecer encerrada. en nosotros 

nI"mos. porque no es verdad para nosotros sino en tanto queremos que sea verdad para todos: 

comunicarla y el hacer a otros capaces de alcanzarla, es su carácter de verdad".6 

KRlEi(DMNS~A~.~, ~pe~da~';8~o¡;;ía~general.. p. 11 

KJ\UII_L, Lombardo .. op cil.. p.ZO 



53 

La persona que ha decidido tomar la responsabilidad de su autoeducación no puede abdicar la 

obligación de buscar progreso en el perfeccionamiento y promoción del otro. 

Natport sostiene que el individuo humano aislado es una merd abstracción, pues el hombre 

sólo se hace hombre mediante la comunidad humana. 

Por lo cual, al referirnos al hombre y su existencia no podemos menos que rechazar la idea de 

una criatura aislada e independiente de las demás, el concebirlo así implicaría negar cualquier 

posibilidad de promoción humana. 

Es un deber para cada hombre tomar conciencia de su relación con los demás y encauzar su 

vida en consecuencia. Para ello debemos apoyarnos en una buena pedagogía que nos ofrezca 

una correcta educación social" ... para despertar el sentido de las relaciones entre los hombres, 

asignarles un lugar en el orden de los valores y promover unas relaciones sociales tan perfectas 

como sea posible".7 

Todos formamos parte de la sociedad, un grupo dinámico en el que es palpable la muLua 

acción de unos sobre otros; el obrar de uno afecta al otro y viceversa, por ello no nos podemos 

conformar con "ser sociables por naturale1..a" cada persona necesita establecer sus relaciones 

de acuerdo con un ideal superior. 

trata de implantar una vinculación e interdependencia recíproca, cuya única finalidad sea el 

servicio. la complementación y el apoyo de los miembros dirigido a la consolidación de un 

común. "No se pueden tolerar unilaterismos y discriminaciones porque la vida 

hum,ma es sagrada e inviolable en todas sus fases y situaciones. Es un bien indivisible, por 

se trata de hacerse cargo de toda la vida y de la vida de todos. Más aún se trata de negar a 

raíces mismas de la vida y del amor".8 

sociedad existe para ayudar a las personas, para generar las circunstancias y proporcionar 

A., op cit.. p. 240 

. Juan Pablo TI., Evangelium Vitae., p.) 58 



54 

La sociedad existe para ayudar a las personas, para generar las cir~unstancias y proporcionar 

los elementos necesarios que promuevan el desarrollo inte~ral y bienestar de cada uno de !'o1..lS 

miembros. 

Por ello, no basta con la colaooración y solidaridad instintivas, el hombre posee estas tendencias 

pero es capaz y debe trascenderlas hasta transformarlas en virtudes sociales, puesto que 

desempeilan en nuestra vida la misión que humanamente y según la voluntad de Dios les 

corresponde, deben ser objeto de un esfuerzo que los transforme en disposición permanente de 

la voluntad. lO 

La pedagogía social propICIa la consolidación de estas virludes y valores que suponen, en la 

práctica, la renuncia a todo placer egoísta e intereses particulares para tener cuidado del otro, 

y desear el bicn de todos los hombres. 

Ayudar al prójimo, cuidarlo y amarlo desintcresadamente es la actitud que se espera dc cada 

uno de nosotros frente a los demás. Lersch señala que algunos individuos hallan el significado 

de su l'xistencia en cuanto personas sobre todo promoviendo el bil'n del pf{~jimo y sintiéndoSl' 

responsables de (,pI 

entonces, el otro vive en mí y me define como sí su alc,'l.ría y dolor fueran míos y como 

yo fuera responsable COn él de Su situación. Esta preocupación por el otro se: constituye como 

expresión dl' los más altos idl~aks que se puedan Il'ner, ideales que proporcionan la fuerza 

preservar lo fil.'jor de la humanidad, vitalidad qul.' no es permanente y qUl' requiere sel' 

dcsalTollada continuamente por medio de las acciones en que ponemos en práctica nuestra 

oap.aci,lad de entrega. 

poner voluntariamente al servicio de los demás nuestros recursos y talentos sin esperar 

;al1al1clasobtcnemos una derrama de beneficios que nunca hubiéramos esperado. 12 

cfr., KRlEKEMANS, A., oo' cit., p.245 

cfr., KRlEKEMANS, A., op.eil., p. 244 

Douglas., Dar para vivir .. p. 40 
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El olvido de nuestra responsablidad social 

Sin embar~o, en un contrasentido a todo lo que hasta el momento se ha expuesto, podemos 

constatar que en el hombre se manifiesta la existencia de algunas tendencias antisociales; lo 

que nuestra realidad cotidiana nos muestra a diario, es justamente el desprecio por todo aquello 

que representa 10 ajeno, 10 extraño y 10 absolutamente olro. 

El hombre se ha aislado, rindiendo culto al individualismo, piensa que puede y debe asegurar 

su existencia mediante el dominio y anulación del olro. 

Su posición por tener y dominar lo han llevado a experimentar la más profunda desolación y 

vacío. "ti hombre moderno pare(.'c decirnos, que es el scpultero displicente de ~1.l propia 

tumba"'.13 

Nuestro actual escenario social nos revela a una humanidad el1 caos, una humanidad suicida. 

El hombre en un afán ilimitado por conseguir el pro~reso científi(~o y económico, ha 

emprendiendo cualquier cantidad de acciones en su propia contra, dcsarrol1ando sistemas 

económicos y socialrs que ofrecen conceptos rcduccionistas de la persona y que sirven de 

ar~umenlo para definir la lluevas estructuras sociales y políticas, donde con frecuencia, el 

resultado es la marginación de los más débiles y el incremento de la dcsi,guladad y la pobreza. 

irrazonable destrucción de la naturaleza. d cornacio de..' drogas, la pobreza estructural, la 

dcca,dcncIa de..' institut'iones tradit'ionalcs, la disaiminaí.'ión racial, la desigualda entre grupos 

el aumento sostenido de..~ la corrupción y la violencia en í..'ualquier ambiente; ~Il sólo 

d~.unlas de las manifestaciones de nuestra sociedad enferma. 

hombre moocrno vive en una creciente confusión, se encuentra aislado e infeliz porque ha 

iC'iConcoiclo su llamado, no reconce su origen ni su dignidad y subordina peligrosamente ~""U 

al logro de fines externos a su naturaleza. Hemos sobrepasado nuestra propia 

·ap'aciw'd porque nos hemos deshumanizado. 

cfr., ECO, Humberlo, En qué creen los que no creen., p. 13 
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En 1952 Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Faz, enfrentó esta situación « ... el hombre se ha 

convertido en un superhombre ... pero el superhombre con su poder sobre humano no alcanza 

el nivel de la razón sobre humana. En la medida en que su poder aumenta se convertirá cada 

vez más en un pobre hombre , .. Debe despertar nuestra conciencia el hecho de que todos noS 

volvamos más inhumanos a medida que nos convertimos en ~"Upcrhombrcs"'.J.I 

Estc problema reclama con urgencIa la atención de todos nosotros pero en especial la de 

quienes libremente optamos por la profesión educativa, corresponde a los pedagogos de las 

nuevas generaciones y a todas aquellas profesiones de 10 humano, ofrecer respuestas y 

soluciones JX'rtinentcs al caos s(x:ial que vivimos actualmente. 

La peda~osía en lall10 quchan.-r humanizador 110 puede mellos que hacer una tregua y dedicar 

esh: espacio a reflexionar y ofrecer acciones concretas que cristalicen en la recuperación de lo 

humano. 

El fundamento de una reforma al orden social 

Conforn1l' a la naturaleza s<x'ial del hombre, el bien de ¡;ada cual está necesariamente 

relaClollado I.·on el bien común ... For bien común es preciso entender 1..'1 conjunto de aquellas 

dl' la vida social que permiten a lo~ grupos y a cada uno de sus miembros 

:ollsc~l1ir más pkmt y fál..'ilml.'nle su propia perfección'" l., 

verse afectada la vocación humana por un carácter comunitario, el hombre reconoce que 

es posible atender a su llamado sin la ayuda de los demás hombres, este principio de unidad, 

exige a cada uno como persona reconocernos como agentes contributores del bien estar 

dondé nuestra responsabilidad primera consiste en atender a nuestro llamado 

"'"llé,1d')fl"S al servicio de los demás hombres. 

vida comunitaria es el de servir a la persona 

Erich., Tener o ser., p.22 

Asociación de editores del catecismo., Catesismo de la iglesia católica., p.427 
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brindando todos los elementos necesarios para su p!rfeccionamicnto. En tanto cada uno de 

nostros nos servimos de la sociedad para atender a nuestro llamado, estamos obli~ados a la 

rccoprocidad poniendo al servicio de los demás todoS' nuc~iros talentos y posibilidades para 

.garantizar la existencia de una sociedad efectiva en beneficio personal y comunitario. 

La sociedad es indispensable para el desarrollo de la vocación humana, en tanto contribuye al 

reconocimiento de los derechos humanos y valores universales que han de impulsar el 

desarrollo dI..' cada uno de ~us miembros. Desde ella debemos velar por una justa convivencia 

s()('ial regulando cada una de las manifestaciones culturales, económicas, científicas y políticas, 

para ~artantizar el respeto a la persona y llevar una vida verdaderamente humana. 

El bien común cxi~e el bien estar social y el desarrollo del ~rupo mismo, esto requiere una 

or~anización "capaz de proveer a las diferentes necesidades de los hombres tanto en los 

campos de la vida social, a los que pertenece la alimentación, la salud, la educación,etc ... "'lG así 

como el apoyo a sus miembros en condiciones de desventaja social. 

El desarrollo social se fundamentan en el bien común, de tal forma que no es posible concebir 

un pro;.?rcso social al mar~t.·n del biencstar de todos y cada uno de los miembros del grupo. 

corn:spondt' l'n pnmna instancia a la autoridad el procurar y dj~voneT una justa 

de los productos y medios con que cuenta la comunidad para su desarrollo, los 

miembros del ,s::.rupo no estamos excluidos de t.'sta responsabilidad. Al '-'ontrarÍo, estamos 

OOlm\"o"'ao;o\ a cjerct'f un compromiso libre, voluntario y generoso para participar en la 

"""Clon de nuestro progreso .social; es necesarÍo que todos participemos, cada uno se,gún 

nu,c"ras posiblidadcs, el lugar quc ocupemos y el papel que desempeñemos. 

asistencia privada como agente promotor del bien común 

concebir la construcción de un pro~reso social sin la activa participación de las instituciones 

eru,ca<las a la atención altruista del prójimo resulta no sólo estt'emadamente difícil, sino, de 

p,428 
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hl:(".'ho injustificadamente parcial; estas instituciones se constituyen comO una herramienta dt' 

convergencia y canalización de los esfuerzos que cada miembro de la comunidad estamos 

obli~ados a emprender en nombre del bien común. 

El sur:.;imiento de las institUl:iones de asis1cm.:ia privada es un indicador, por un lado de la 

madurez alcanzada por las sociedades, cuando éstas han sido capaces de reconocer el derecho 

a una existencia digna de cada uno de sus miembros. Asímismo se constituyen como un sensor 

de la eapal.:idad de I..'ompromiso y parti(.'ipción que asumimos para satisfa(;t'T las más u~cntcs 

demandas de justicia social y las limitaciones impuestas por nuestros .sistemas hacia algunO-" 

sectores menos favorecidos . 

• , ... Los servicios sociales .son un derecho dc las persona!'> y de los gmpos t:olectivos; tienen un 

c..'arácter asis1em:ial y dinamizador; bu.sc.:an el dC$arrollo pleno y libre de las personas y de los 

~mpos colectivo!'>, a.seguran la participación ciudadana, previenen y eliminan la mar~inación, 

apoyan la in1ex,ración de todos los ciudadanos e insisten en la igualdad, en cuanto resu.Itantc dl' 

la inte~ración, de la participación y del derecho de las personas y de los ~ntpos", "17, 

[n dio reside la importancia e impado social de la asislcncia privada: l'H que se trata de un 

~ntpo de institUt .. 'iones formalmente organizado para proporcionar los canales necesarios para 

x,e:nerar el bienestar, la l'ohcsión y d desarrollo de las scx'iedades, 

deber dl' hal'lT:">e pr~jimo de lo:"> dt'má:"> y dt' :">l'l'virlos activaUlell1l' St' hact' m<is ucucianlc 

I.-'u¡mdo l'slm están más nCl'csilados en l.'ualquier :">cdor de la vida Ilumulla "lS, 1:1 

rc,di,:ar labores a favor de los demás, en respueshl a una moral puramente natural y sin 

bcndil.-'ios personales por eUo, es una conducta espt',-'ífic.:ame:nte humana que 

:olmien7.a en el principio de nuestra misma naturaleza y con nuestra necesidad de vivir en 

este sentido, ¡xx:le:mos e:nknder c..:omo parte del desarrollo de: una soc..:iedad el ~urximie:nto de 

iniciativas y organizaciones que bu.sc.:an el cvitar que sus miembros sufran de 

an,n,:ia.so limitaciones JXlr causas ajenas a su control. 

Paciano" Pedagogía sociaL. p, 323 
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Un efecto directo de esta función es el que para muchas personas, la instituciones de asistencia 

privada representan la diferencia entre una vida ~arentc de oportunidades y la únicu 

posibilidad real de mejorar su calidad de vidal La institucione de asistencia privada ofrecen 

oportunidades de desarrollo personal a quienes, .:n otras condil.:ioncs, disponen de muy csca.sas 

posibilidades de rebasar sus circunstancias. 

For olro lado, la t'xiskl1l:ia dt' instituciones de asistencia privada es indicativa dd bienc!'itar 

social; señala aquellas carencias que no han sido resucltas por otros elementos de la misma 

síX.'icdad. Esto se debe a que la asistencia privada sur~c t:omo respuesta a ciClias condicionc:-. 

sociales incquitativas que nos perjudican a todos, pero en especial a los sectores más 

vulnerables. 

En consecuenCia, cuando al~una de estas instituciones decide dar solución a un problema 

determinado, implícitamente apunta al hecho de que nadie se está haciendo car~o de dicha 

situación, exhibiendo así {'! descuido de una comunidad y su baja ca pacida para extender el 

bienestar allotal de sus miembros. 

función dl' las insituciollcs de asistencia privada, es su papel informalitvo~ al 

. la responsabilidad de "dar u conocer a la sociedad en su conjunto, las condic.:iOlH:s y 

realidades de.' quienes por su ubicación geo~ráfica, dispersión poblacionaI, falta dl' "valor" 

cc.'onómico, no snÍan cOl1oc'idos ni c.:scuc.'hados dcntro de: su propiu 

1:), J.o~rando así la wluciól1 y prevensión dt> de problemas que de no alcndcrse a 

podrían rcsur~ir de una manera más violenta y difícil de controlar. 

de ello, las instituciones de asistencia privada juegan un papel de gran trasendencia en 

sociedad; al ofrecer a cada uno de !t.us miembros la oportunidad de participar en la 

'onstruC,OIon del bienestar social. Son un medio para canali7,.ar los talentos, habilidades, 

, y tiempo que cada uno dispone para ayudar al prójimo. 

ibidem p. 431 
Memoria pirmer con~reso na(.'ional de la asis1cnc.'ia privada celebrado en Querétaro el 6 de 

de 1 ~J9i 
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Ello re~;ulta de importam..'ia crítica, debido a que sin I:sta función cont.'cntrandora, mucho!" de 

la~ iniciativas y buenas intenciones se ~rdcríal1 en esfuerzos aislados sin ninguna trasendcncia 

ni repcn:usión en nue;:stro bienestar .sc>eial. Por lo mismo, debernos cOI1<.:cbir a la asiskm:ia 

privada como un conducto formalmente organizado y regulado para concretar la distintas 

inquietudes altrui~1as de los miembros de la comunidad. 

Hay por último una actividad que realizan las instituciones de asistencia privada, que consiste 

en el papel de ¿stas como t'cmo cundudoras y refor:t.adora:-; de los valores y fundamentos 

humanos para una sana convivencia. 

Ayudan a mantetlcr vivo d sentido de pt.'rkncncia, hermandad y solidaridad por medio de su 

parlit.'ipac.:ión institucional en la preservación, promoción y rcvitali ... ...al'ión del espíritu de 

frakrnidad y colaboración, así (,:omo del rl'spcto a los dercchos humanos y todo lo inherenfc a 

la persona en tanto individuo con una vocación de carácter comunitario, 

papel del pedagogo en la profesionalización de los servicios asistenciales 

, desarrollo l'omunal cuando se opera a nivel psil'o-social medianfc un pnx.'eso educativo 

dt'st~l1vudvc viriualidades latentes en los individuos, ~rupos y comunidades y que tiende a 

t'n sí la l'volu(,'ióll, mediante un proct'~O dl' concit'ntización, qUl' lo hw.:e más apto para 

1<'"n"UII"r su~ cualidades, liocrar su~ polt:JH:ialidades y rcaliJ'.arse asimi~mo"'2(l. 

edUl'af.:ión es el procew que fundamcnt<t l'ualquier inlcnto de desarrollo social, no podemos 

oncelbir el logro de un bienestar social al margen del desarrollo y potcnciali;,r..ación de los 

tlclTlbirosde la comunidad. " ... Ninguna empresa podrá subsistir a lar~o plazo si no libera todo 

enonne potencial de ~u gente, al permitir la auIOI.:onducL:ión, la multifuneionalidad y al 

ro.m()vtir procesos de apn:ndizaje y promoción permanentes ...... 21 

recursos tanto físicos como finacieros juegan un papel importantísimo en la búsqueda del 

EGG, Ezequiel., Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad., p. 9 
GRAUG,Juan., Los puntos cardinales de la empresa., p.l O 
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desarrollo comunitario por que son las herramientas con que contamos para favorecer este 

proceso, sin cmbar~o, siempre será más importante akndcr a la formación del hombre, quien 

St:rá el cncar~ado de administrar y aprovechar esto!'! recursos. 

y no debemos limitarnos sólo a la adquisü.'ión de alxunos conocimientos y dc~rrollo de 

ciertas habilidades que puedan apoyar al proceso. Es necesario un enfoque más complejo y 

profundo, Jcbcmos aknder esta formación humana desde una óptica inle~ral, que implique la 

consolida"ión de valores que fundamenten d surximiento de una actitud dispuesta a la m<-:jora 

y al servicio. 

Cualquier proceso de desarrollo humano - comunitario, social o indivudual- implica un 

proceso de aprendizaje, donde es nel.:csario eliminar paradi14mas, transformar hábitos y 

(.:'ondudas, a!loí como modificar actitudes, para dl"spertar en la persona la capacidad de resolver 

sus propios problemas y elevar su nivel de aspiraciones. 

Ya hemos dicho que no podemos concebir ni~úJ1 tipo de desarrollo al mar~en de un proceso 

educativo, pero, para que este proceso garantit:e la efectividad de cualquier iniciatiava 

oril.'nlada al de~rrollo debe de: 

Suscitar un respeto adivo hacia d homblT, hacia sus dnechos y hacia todo" qudlo que 10 

hace verdaderamente hombn:. 

[levar en lO:! población la propt:n~ión a IrO:!bajal' y la propen:-.ión a innovar" . . e:-. neccsano 

valorar el trabajo como dimensión de realización y de dignidad de la persona humana. J:s 

una responsabilidad ética de un sociedad organizada promover y apoyar una cultura del 

trabajo ... '"'2:: 

Promover el florccimicnto y compromiso con los valores humanos. 

Desarrollar el cS'Píritu Y la acción cooperativa, y con dio fomentar el sentimicnto de unidad 

entre los individuos y los grupos. " . .. Se ha de promover una cultura de solidaridad que 

s.s. Juan Pablo 11., Exhortación apostólica 1?Ostsinoda1. eedesia in Ameriea .. p. 10~ 
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inccntive oJX)rtunas iniciativas de ayuda ... con el fin de: t:stablcl..'cr un orden económico, la 

distribución equitativa de los bienes y la promoción intesral de los pueblos ... "~3 

• Despertar el deseo de p~reso mediante el propio esfm:rl.o y trabajo . 

Promover cnIos individuos una actitud frente a los problemas de la comunidad, dondc ellos 

se encuentren motivados y responsabilizados a resolver sus propios problemas mcdiantl~ su 

participación individual y comunal, es decir, debe ~r tendiente a la "". búsqueda dc un 

desarrollo autopropulsivo mediante un programa que tienda a rnankncnrse permanente en 

un área con un postulado operativo que es esencial el ayudar a ayudarse, lo que conduce a 

la autorcsponsabilidad para resolver los propios problemas ... "':':4 

Sólo la educación, en tanto su quchan'r humanizador, pucde fundamentar la función 

intexradora y asiskm.:ial de los .servicios asistenciales, que podrán contribuir al mejoramiento 

social y ecol1ómico, pero más aún deberán contribuir a mejorar y a elevar a los hombres, 

Con ello, 110 quiero decir que los servicios asistenciales o cualquier tema relacionado con el 

de~rrollo .social y comunitario sean exclusivos de la pcdaX0:4ía, más aún, dios reclaman una 

intervención interdi.">l.'iplinaria donde las Jt'más cient.:ias humanas l.'ontribuyan a la reflexión )' 

de la baSt.' antropológica, social, psicolóxint y todos los demás proccSlJS 

i"llrapcr"J1"al,,,e intcrperSlJnales que influyen en d desarrollo, 

otro lado, deh.'mos servirnos dl' b intervención de las ciencias administrativas; "" ,110 

las buenas intenciones para promOVl'r la rcalizat.:ión humana; tt'l1cmos que l'sfonaros 

medios eficaces",z.:; La profesionalización de los servicios asistenciales debe hccer 

'<:lIm''',,,a en primt'rísima instancia a la elevación y dignificación del hombre por medio de la 

,doleaeié;n pero no puede olvidarse de que este proce.so que pretende la realización de los más 

. ideales, se da dentro de la realidad y que requiere de la correda admini'!'1ación de los 

eelm"s materiales con que cuenta para lograr sus propósitos, 

ibidem., p. 102 
ANDER EGG, Ezequiel., oo. eit.. p. í 
ELEGIDO,]UAN., Fundamentos de ética de empresa. la ocrser>ectiva de un país en desarrono" 
m 
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En el contexto que aquí hl' descrito .:s válido pensar qUl' la intervención peda~~ica debe 

ori.:ntar la labor asiskl1L:ial bajo un enfcxlue de carácter inte~ral e integrador: 

• LS integral en tanto atiende a ciertos aspectos intangibles y no mesurables del desarrollo, en 

el nivel de las motivaciones, hábitos actitudes y sistemas de valores y en cuanto mediante 

una planeación de la asignación de los recursos atiende los aspecto cauntificablt:s y 

mesurables del desarrollo. 

[s inte~radora porque la práctica de un proceso inten.so de edUl.'ación sólo tiene sentido en 

la mediada en que se integran y coordinan todos las aportaciones de la!i demás t'iencias 

dl'nlinauas a conOl:er y t'omprcnua al hombre. La PCUagoXía se Jebe valer dc las demás 

ciencias debe integrar cada uno de los enfoques para garantizar un clúoque inkgral, una 

visión panorámica del problema que representa el desarrollo. 

En esta función integradora, cabe destacar la gran important'ia que adquiere la capacidad para 

administrar lk forma óptima toJo:. los elelTIcntos que inkrvicnen en el pr0l.:eso. Si uno 

efectivamente deSt:a promover la realización humana, no es posible que se haga sólo con base 

buenas inlcnciones, sin un sistema definido ni práctico. Sl' requiere ulla actitud, lllla 

di,s¡x"iciiin a hacer lo que se tiene que hacer, estar oriendatos a la búsqueda sincera de bil'n y 

la vadad, pno ello implil.'a actual' dl' la manera mris dicil·ntl' . 

. LOna cal'ackrísilca muy Iloluble de la existelll.'ia humana es la escasez. [n nuestros tiempos, 

recursos y las destraas son limitados. Siempre es posible pensar en formas en las cuales 

propio bienestar y el de los demás podría mejorar... cono sólo contar con los 

.. "'26 De ahí que ninguno de los medios a nuclra disposit'ión deban desperdiciarse, mas 

debemos de buscar en todo momento la forma de optimizar su utilización para hacerlos 

. al máximo, siempre buscando un criterio de hat:er más con menos. 

comportamiento éti..:o y profesional dentro de la asistencia privada, es el que exi~e no sólo 

disposición a ayudar a los demás, sino tambien a hacer el e~fuer¿o de constituirse como una 



orxani:au . .'ión eficiente, competente y capaz de administrar ~us re( . .'ursos para que asegurar qm' 

efectivamente Ilegcn a sus beneficiarios de la manera más eficaz posible. 

11.1 .1 Valvl"aciún pedal/úl/ica del PI"V~octCJ seloccivnadv 

Se trata de una propuesta que en definitiva no a~ota ni pretende agotar el tema de la asistencia 

privada. rienso, que más bien (.'orresponde a una reflexión donde se intenta esclarecer el temu 

sobre la existencia y el quehacer de los servicios asistenciales, a luz de una óptica pedagógica. 

Cabe señalar, que si bien es cierto el desarrollo de esta propuesta se circunscribe en el contcxto 

dc la asisfcncia privada y su alcance directo tiene repercusión en un or~anismo de este tipo, a 

propósito, se hu hn'ho un esfuerzo por no limitar su contenido a la apli(.'al.'ión exclusiva de estl' 

ámbito. Más aún, he tratado en todo momento de centrarme en la esencia de la promoción 

humana como un ddJt'r personul y comuntario. 

Con ello ~e prelltcndc justificar el uso indistinto de la terminoloxia entre des<:trrollo y bien estur 

.s<x.:ial o comunitario; servicios asistenciales y asislem'ia privada, elc. Lo que me permill' 

exlclld,,, el contenido de esta propuesta a cualquier cmprcsa27 creada COIl la finalidad de servir 

prójimo y ayudarlo en su de.sarrollo, u:1dcpcndientementc de su natualeza jurídit.'u: 

de asistencia privada, asociaciones civiks, orxanismos no lucrativos, servicios 

{'na cmpresa es, ante todo un designio que personas humanas expresan de manera 
;o)(n,,,iliv'a o simbólica, para conseguir un propósito libremente querido, que resulta ser arduo 

dificulllmo, sobre todo porque de ante mano no se sabe exadamenlc en que t:onsiste, de suerlc 
es algo así como un ideal que se pretende plasmar en la realidad... Ello apunta al hecho 

de que las empresas son negoc'ios humanos, acometidos por personas que -para 
~ali",.rlo>- disponen como recursos básicos de sus inteligencia y libertad .... La empresa ha 

a adquirir un sentido humanistico, una esencial relación con lo que el hombre piensa y 
Esta nueva ampliación del concepto de empresa permite aplicarlo a insitituciones sin 

de lucro, y de una manera muy.especial a las organizaciones educativas. 
más, se podría decir que las in~1itut:iones educativas y de inve~1igal.'ión con~1ituyen hoy día 

I>v:;~~I:'~:;' sociales más importantes, pret:isamenlt' porque nos encontramos a las puertas del 
~. de un nuevo tipo de sociedad, en la que los recursos intelectuales y volitivos 
Imóll1uuran la b~ decisiva en la vida de las organizaciones ..... 

Alejandro., "6 propuestas para organizaciones inteligentes"., revista Istmo no 245. 
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asistelH.:'iale.s de! M:ctor público etc La eM:IKla es, corno lo t:ornento, b. búsqueda de 1:1 

promoción humana. 

En este sentido, el filtro para la selección de proyectos, se constituye como una propuesta que 

sólo pet1ende clarificar el quehacer de las organizaciones asistenciales, para brindar una 

definición tentativa del deber ser, sus objetivos y cursos de acción óptimos para la realización 

de ~-u propósito. 

ror tratarse de un tema que implica el desarrollo humano y la integración de la persona a la 

sociedad, los criterios de selección de proyectos propuestos en este filtro son una cuestión de 

interés para el profesional de la educación, en tanto el hecho educativo se constituye como la 

base de cualquier proceso de integración social. 

Sin embargo, el valor pedagógico de esta propuesta no sólo se remite a su palie conceptual -

que es su punto de paliida- sino que también es rescatable su palie práctica, en la medida en 

que se aproxima a una definición de los mecanismos idóneos, más simples y eficienlcs para 

llevar ¡¡ c¡¡bo una correcta selección de proyectos de desarrollo social y la asignación de los 

recursos con que cuenta la fundación Rafael Dode l.A.I'. para ejecutar su labor aistencial. 

Al1tc~ dI.' continuar con este análisis de mi propuesta me parl'''::c ..:onveni .... tc indcntificar a los 

res usuarios a quien va dirgida: 

En pil11t'r lu~ar a la fundación Rafael Dondé, como un usuario directo del contenido. 

En segundo lugar a todas las isntitucioncs promotoras de alguna inciativa de desarrollo que 

pretende allegarse de recursos para llevar a cabo su proyecto. 

[n tercer lugar a la población asistida como beneficiatios indirectos de la propuestas en 

tanto SOn la última causa de los esfuerzos de la fundación y las demás instituciones. 

necesario referinl0s a la población asistida como un belúiciado indierccto del filtro debido a 

no podemos concebirlo como un método o una técnica, que intervenga directamente en el 

de promoción y educación del beneficario, puesto que carece de los elementos 

rgani""ti"os y técnicos propios de una metodología Si bien es cierto, que ofrece una definción 
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aproximada del deber ser, también es cierto que carece de un planteamiento general de la 

acción para alcanzar los parámetros establecidos en el filtro. 

En este mismo sentido, podlíamos evaluar al filtro como carente de valor metodológico tCKia vez 

que informa a las demás isntituciones promotoras sobre el qué de su intervención, el filtro es 

muy claro al dictaminar bajo que conceptos y perspectivas se requiere una intervención 

asistencial pero no brinda mayor contenido en cuanto al cómo, no apoya en la precisión de los 

melodos y técnicas que se deben emplear para concretar la realidad los conceptos declarados. 

Esta caraderística. 110 tiene que resultar necesariamente limitativa, en la medida en que el 

filtro supone una serie de criterios dirigida a los profesionales de la labor asistencial, es decir, 

que eS válido limilar~ a señalar las expcctivas y dar un principio de direccióll cuando se está 

dirigiendo a un glUpo de cxpe110s o empíricos que dominan el cómo -dicho sea de paso, tal es 

el caso de cualquier grupo organizado que se dedique a la promoción de los servicos 

asistenciales-o 

Con rl·sp.'cto a la fundación Rafael Dondé l.A.r. como usuario directo de la propuesta, me 

enfatizar el valor práctico de filtro toda vez que conllibuye a la disposición y 

dI.' las políticas y procedimientos necesarios para ejecutar una correcta 

",¡<OC'lell1 de los proyectos y el mecanismo para su financiamiento. 

es!.: caso, si podl'1110S haü'r rdl'rcllcia a una metodología para la sdl'cción y 

Iidlic'lallll"lillo dI.' proyectos, l'n Plimera porque ofrece toda una si.slematización de los pasos y 

Iclivi,da,J", necesarias para la realización de esll' priXeso y en segunda porque cuenta con 

y herramientas específicas para la recolección de la información. 

:olliS"lcro que los elementos distintivos de esta propuesta se remiten a tres características 

Sencillez y funcionalidad: Se trata de una articulación de pasos, tareas y actores, organizada 

bajo un citerio práctico, que permite un mayor grado de fluidez y dinamismo para el 

avance del proceso. 
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LS un proceso regulado: Con la generación de las políticas adecuadas para controlar el 

proceso, se previene un enfoque simplistas y nc~ligcnte en el cuidado de los aspectos que 110 

están sujetos a mooificación. 

f:slablcce y favorece un flujo de cOl11unicación dinámico y o}XJ11uno. Dinámico )Xtrque 

fluye en todos sentidos y oportuno porque cada uno de los actores del proceso intervine en 

el momento en que es requerido con 10 que se evitan las duplicidades o los malos 

entendidos. 

• I'cnnile identificar con tooa claridad las responsabilidades, los ~rados de influencia, y las 

tarcas que adquiere cada participante del proceso, en función a la posición que cada uno 

juega, con 10 que previene una mala inversión de tiempo y esfuerzos por palie de los altos 

niveles, toda Vez que las tareas básicas son de1e~adas a la coordinación de pro~ra111ación 

asistcncial. 

Estas características nos permiten pensar en un sistema de selección y financiamiento de 

proycctos suficiente para las demandas y posibilidades cn el corto plazo de la rundación Rafael 

[)olldé l.A.r. 

ror último, debemos advcl1ir que el impacto de cste esfuerzo de efectividad está condicionado 

por el principio de dirección que se le haya asignado, cs decir, que no es tan importante hacer 

bien lo qUL' S(' hact.' como hact.'r bien lo qUl' S(' tit.'llL' qut.' hat.'t.'L rodemos ,-,neontr.!r en la 

metodolo:z.ía dd filtro una propuesta adecuada y funcional qut.' sirve· pero si no definimos 

con toda claridad y r..:-alismo que tipo de proyectos ~ dcIx'n financiar, (orn.'lllos el rics:z.o dl' 

bien a quien 110 ofrece una labor asisll'ncial verdadcramcnk constructiva y 

di:~nifi,:a,joll'a de la persona humana. 

ello deseo scflalar como la parte más valiosa del filtro el esfuerzo por comprender, describir 

divulgar la base humana que implica todo proceso asistencial: 

Posiciona al hombre como punto de OrIgel' y llegada en todo proceso asistencial de 

desarrollo humano. 

Comprende al hombre como una entidad compleja corpóreo espiritual. 

Ubica a la persona como un proce·so inacabado y permanentemente en mejora. 
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Identifica al desarrollo social o cumunitario C01110 un proceso de promoción y educación 

que empieza en el individuo pero que se condiciona por las rcsl.xmsabilidades de la vida 

comunitaria. 

Entiende al hombre como un ser inteligente y libre y por lo mismo le hace responsable de la 

contrucción de su propia mejora y corresponsable de la mejora y la promoción de su 

comunidad. 

Atiende a las característica particulares del beneficiario y su contexto, para promover una 

atención personalizada y congruente COll las verdaderas necesidades y posiblidad del sector 

be}\I.~fi('iario. 

• rromueve el florecimiento de valores y el respeto por la di~nidad humana. 

De manera implicita pero firme, la conciencia de la necesidad de una intervención asish!ncial 

respetuosa dt' la naturaleza humana y su vocación, se ponen de manifiesto en los criteros para 

la selección de proyectos que comprende el filtro, 

11.1.2 L()IIHlS. PllSlbilldades '" IImifaü()nes 

1.2.1 Logros Efectuados 

la (.'xposisión de esk apal1ado será nel.'L'sario clasificar los lx'lldicios obtenidos en dos 

cualitativos y cuantitialivos, 

Belletlcl,DS cualitativos 

La implantación del filtro favorcción una actividad asistencial más eficiente: 

• Más organizada en cuanto a sus prácticas 

• N\ás consciente en cuanto al análisis de las propue~1as l'ecibidas 

Dentro de la misma fundación Rafael Dondé se comlenza a gestar una nueva cultura 

asistencial. Toda vez que el filtro representa un intento por profesionalizar sus actividades, 
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La divulgación de un nuevo Cl'itero de trabajo, empieza a modificar la percepción del 

público hacia la rundación: 

• rol' un lado, entre las demás instituciones de la 111lSma naturaleza, se puede 

comenzar a destacar la labor que la fundación realiza, y con ello ~anar mayor 

presencia en este sector. 

• Aumenta la credibilidad de la fundación ante sus donadores y posibles fuentes de 

apoyo y con ello, aumenta la factibilidad de conseguir los apoyos que requiere para 

su crecimielllo. 

Beneficios cuantitativos 

A continuación me permitiré prescntar una medición comparativa de los resultados obtenidos 

en el periodo de 199G a 1 :J:J7 Y los obtenidos en el peIiodo de 1997 a 1 :J:J8, que corresponde 

al primer ailo de trabajo con el filtro. 

IIc seleccionado tres indicadores básicos cuyo compol1amiento ¡:xxiemos relacionar 

estrechamente con la utilización del filtro: 

E} incremento dd número de beneficiarios 

[) comportamiento en la distribución de los recursos económicos 

La cantidad de- proyectos evaluados y aceptados 

INCRE;MENTO PE BENEFICIARIOS 

No.de 
be neficiari 

os 

~~~i~.~· 
2000}- /' 
1000r . /' 
O~ /' 

1996-1997 1997,1998 

Periodo 
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rara la elaboración que estos datos reflejen de manera más precIsa la realidad del 

comportamiento del volumen de población asistida sólo fueron lomados en cuenta los proyectos 

aceptados que recibirán un apoyo pennancnte hasta su conclusión. 

He decidido omir a los beneficiaros del área montepío por tratarse de un tema muy distinto que 

aún no se relaciona con el filtm. Del mismo modo, decidí omitir a los beneficiarios de aquello.s 

proyectos que sólo recibieron una ayuda parcial o temporal. 

Otro detalle conveniente de destacar, es que en el periodo 9G-~)7 no existia el filtro y se 

reportaba una cantidad aproximada de 2024 beneficiarios, a partir de la implantación del fíllro 

se inkgraron tres lluevos proyectos que significaron un crecimiento de 6~.!J 1% en el número 

de beneficiarios repl'Otalldo un total aproximado de 3439 personas. 

PROYECTOS APROBADOS QUE 

SOUClTARON APOYO PARClALJTOTAL 

o Total 
9% 

el Parcial 
91% 

esta gráfica sólo perscnto una medición correspondiente a l p:riodo de D7-98. rorque con 

pretendo destacar e1 papel del filtro como selccionador de proyectos. Durante este periodo 

54 solicites de financiamiento, de las cuales 34 fueron aprobadas: 3 bajo la 

10dalHJad de apoyo total y 31 bajo la modalidad de apoyo parcial. 

reflexión interesante, es que es 9% que corresponde al apoyo total es el que representa el 

1 % del crecimiento de la población asistida. 
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La emisión de este dato se basa en la di~iribución del presupuesto asignado al departamento de 

I'rogramación Asistencial (antes Ayudas Económicas). 

Cabe destacar que en este periodo el rubro correspondiente a "proyectos dctcrmindos por el 

fillro'" se refiere a los proyectos que en cierta forma cumplían con los criterios del filtro. 

no de ellos fue seleccionado con esta herramienta porque todavía no existía. 

el rubro de recursos desaprovechados. me refiero a aquella parte del prcsupul'sto que no fue 

call1alllZllOa por no contar con la.s opciones idóneas para su canalización. 

rubro de otras instituciones se trata dl' apoyo brindado a institutos que no SI.' relacionan con 

objetivos asistenciales de la l'undación, pero que se encuentran en situación cmcrgente y 

·en";,,,.en ayuda, generalmente son canalizadas por la Junta de Asistencia rrivada. 
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En esta ~omparación dI! datos mI! parccl! importante destacar primero la disminución de lo~ 

recursos dcsaprovt.'chados dt.' un 1 G% a un 8%. 

rOl" otro lado, en ~}G-~)7 los proyectos financiados qu!;: cuando mCllOS se asemejaban a los 

criterios del filtro eran sólo el 15% mientras que el1 97 -:J8 se incrementan al gG%, lo que 

significa que el ~H,% del presu puesto es destinado al apoyo de proyectos eductivos y de 

pro11lClLióI1 y So.-'))O un 13% a otro tipo de proyectos sociales. [n 9G-~}7 el 25 % era destinado a 

cualquier otro tipo de illciath·as sociales. 

1.2.2 Posibilidades y limitaciones 

embargo, aunque la elaboración de este filtro implicó un gran esfuerzo personal y 

m,fesic)lu¡l. es opo11uno reCOnCC1" que su efecto, po!" sí mismo, se limita a ser hen-amienta de 

",¡,,,,,ién de proyectos sin mayor trascendencia que la de contribuir a la clarificación del 

lu.,¡u¡cerasistcncial. 

ello, no pretendo en lo absoluto demeritar el trabajo aquí presentado, más aún pretendo 

su JXlsiblidad real, para dar respuesta a un problema inmediato con posiblidades de 

al corto plazo. Lo que signifca que será necesario complementar la propuestas con 

tipo de iniciativas pedagógicas p~ra favorecer su permanencia y la continuidad de todo un 
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siskma que apenas im:ia con la creación del fiHIU. 

A continuación señalo la', áreas de oportunidad y mejora en esta herramienta, mismas que me 

daran la pauta para la presentación de una propuesta de mejora: 

En cuanto a su aplicación 

• No precisa la admini~iral'ión de los tiempos, - ¿cuánto debe durar cada ctapa? ¿cuánto dura 

todo el proceso?, etc. Esta omisión impide que la Fundación pueda realizar una 

pro~ramación cficiente en cl departamento dc Frogramación AsistcIH .. 'ial, dondc ni siguiera 

se plantea un aproximado de la cantida de cidos de convocatoria y selección se deben vivir 

en un ailo. 

• lnvolu¡,;ra a prestadores de servicio social como parte de un comité de evaluación técnica; 

esta medida es buena en tanto contribuye como experiencia de aprendizaje para estos 

estudiantes. Sin cmbarxo, no pueden ofrcccr una valoración amplia y especializada, de los 

proyectos que analizamos, lo que nos orilla a aprovechar su participación como auxiliares 

en la profesionalización de los proyectos. 

Las herramientas diseHadas para el levantamiento de información, $On suficientes y 

adecuadas a las necesidades, y la capacidad de manejo de información que la fund<:lcíon 

posee. No obstante, se debe pensar en la elaboración de herramientas mas sofisticadas y 

l'spcializadas que favorezcan una profcsionalizacíóll de los servicios proporcional al xrado 

de madurez y crecimiento institucional de la Fundación. 

respecto a los criterios de selección 

Se comete el error de no delimitar ni jerarquizar el valor de cada criterio. Lo que provoca 

un descontrol al proceso en la medida en que se abre la posiblidad de dictaminar 

arbitrariamente que proyecto puede ser más valioso que otro. 
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Aunque los criterios de selección que se proponen en el filtro son el resultado de una 

investigación y reflexión profunda en torno al tema. No existe mayor garantía de que se esta 

ejecutando una correcta selección, más que el punto de vi~1a de la autora del trabajo y la 

experiencia y el juicio del Patronato. Es necesario contar un mecanismo o instancia que 

ofrezca una interpretación más especializada y profunda de las propuestas que llegan a la 

fundación. 

Con respecto a la consideración del contexto al que sirve 

De no formar parte de un programa general orientado a la profesionalización de los servicios 

asistenciales, esta propuesta quedaría reducida a un esfuerl.o aislado de efectos temporales. Es 

una limitante de alto impacto el no enfatizar el papel que juc~an los demás or~anismos y 

sectores que interviene en todo el proceso de darrollo social. 

• En d filtro no se considera la participación e importancia que rl'prescnta el sector 

gubenlam~ntal y ni siquiera visualiza las posibles oportunidades o amenazas que ¿'~1e 

pudiera n'presentar. Con )0 cual el dia.'l.l1óstico de necesidad!..'s y dc:terminación dd entorno 

es parcial y limitativo para una planeación de largo plazo que pretenda un impacto social 

fuerte. 

En este mismo sentido, la posiblidad de un impa<.'to mediano (lllcda limitada al hecho de no 

considerar el apoyo e importancia qu representa otras instancias corno la Junta de 

Asistencia !'rivada u otros organismos con los que es factible uan relación más dinámica e 

interactiva. 

Si bien es cieno que en el filtro se promulga y se preveee la necesidad del trabajo en equipo 

y la retroalimentación interdisciplinaria e intcrsectorial. También es cierto que en su 

práctica existe una falta de con~rnencia al no prever, por un lado, la implementación de 

un sistema de retroinformación a los proyectos presentados que han sido rechazados y por 

otro la vinculación e intergación de las inciativas apoyadas por la fundación a una 
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planeación más ??,cneral de alcance nacional. 

Con base en estas limitantes encontradas podríamos concluir apríori, que esta propuesta se 

enfoca a la respuesta a una manifestación del problema, que su alcance es limitado a un micro 

entorno y que la posibilidad de incrementar ~u alcance se presenta en función de la capcidad 

que la fundación demuestre para integrar los demás sectores sociales que afectar su labor. 

11.2 V.-esentaclún de la p.-upuesta 

Como lo he comentado en los anteriores párrafos, el filtro es una propue~1a que por si mismo 

sólo si~nifica un esfuerzo aislado, es necesario reforzar esta intervención con una serie dl' 

acciones y medidas que incidan en la profesionalización de los servicios asistenciales que ofrece 

la Fundación. 

1\ continuación ml' permitiré plantear una serie de propuestas encaminadas a modificar 

algunas variables de peso que afectan la calidad de los resultados generados por la fundación y 

los proyectos que aJXlya. Y cuyo principal responsable de :-''U implantación y control debiera ser 

el Departamento de rrol?,ramación Asistencial, dondl~ la participación del pcdal?,o,2,o a la luz de 

Una colaboración interdiS('iplinaria se vuelve esencial: 

cuanto al equipo promotor 

Es necesario replantearse el perfil de los promotores de cada proyecto y de cado uno de los 

participantes directos en los procesos asistenciales que promueve la Fundación. Asimismo 

se requiere de la identificación y creación de un sistema que defina la evaluación de su 

participación y sus reS\.! ltados. 

Se necesita analizar las capacidades del equipo promotor, detectar sus carencias y 

presentar alternativas de solución y sistemas de capacitación, que incidan en el 

incremento de su capacidad técn~ca y compromiso r.noral. 
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En cuanto a la especialización 

• Se debe generar una comunidad de aprendizaje en torno al tema de la labor asistencial. 

Tanto la fundación como cada uno de los promotores que financia, cuentan con 

valiosísimas experiencias, que analizadas y sistematizadas en un ~rupo de trabajo 

conformado por ellos mismos, podrían contribuir a la generación de nuevos contenidos y a 

la trascendt'llcia del conocimiento mediante un proceso de aprendizaje continuo. 

La fianalidad de esta comunidad de aprendizaje es la de compartir todas aquellas 

situaciones y problemas que se pueden enfrentar durante el ejercicio de de nuestra labor, el 

divul~ar nuestra experiencia, la solucines que hemos dado, los errores que hemos cometido, 

todo ello para ir descubriendo la manera más eficaz de y productiva de hacer las cosas. 

En cuanto a su vinculación con otros sectores 

• Al operar en pcquclia escala, la influencia directa de los proyectos inpulsados por la 

fundación es mar~inal. Una posibilidad para superar esta limitación, la podemos encotrar 

en su capacidad de duplicidad ~siempre y cuando hayan sido propuest<.ls probadas y 

corregidas- pero no sólo para su réplica local, si no para convertirlos en politicas sociales 

púbic¡-¡s, es decir, que el gobierno y demás sectores sociales las asuman e impulsen como 

alternati\'as viabks para enfrentar los problemas sociales. 

[110 reclama de los promotores del proyecto y de los mismos representantes de la rundación 

del desarrol1o de ciertas habilidades y características necesarias para entablar una relación 

fecunda con el gobierno y demás instancias sociales: 

• [s necesario abrirse espacio en los centros de toma de deciones. Se debe entrenar a los 

representantes de la Fundación y a los promotores de proyectos para influir en las 

decisiones tomadas y con ello beneficiar a la población asistida. 

• Hay que reforzar un perfil activador, ne~ociador, y cuestionador de la acción del 

gobierno en sus diferentes niv~lcs de gestión. 
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• Debe ~encrarse un actitud de diálogo y debate que permita reconter la acción y 

responsabilidad de cada sector, la legitimidad de su existencia y la necesidad de que 

exista interacción. 

Por último, debe aprovechar las posibilidades que ofrece el sector empresarial. 

• ofreciendo propuestas altamente profesionalizadas, donde el apoyo solicitado se otorge 

bajo el concepto de inversión y no sólo de donativo. 

• Aprovcl.'hado la posiblidad fi~urar con mayo fuerza dentro dd mercado al divulgar el 

apoyo recibido por las empresas. 

Las cxi~encias y condiciones para una labor profesional, son muchas y muy diversas. Fienso 

que con los puntos aquí comctados, se puede dar ineio a todo un proceso de mejora que eleve la 

calidad dcltrabajo que se desempeña en la Fundación. 
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1, El proceso educativo es la base que fundamenta todo proceso de desarrollo cumunitario, no 

podemos concebir el lo~ro de un bienestar social sin el desarrollo y potencialización de 

cada uno de los miembro de la comunidad. 

2. El hombre en tanto ser inacabado, requiere de un proceso permanente de formación. Los 

servicios asistenciales no podrán cumplir su objetivo al mar~en de esta condición. Si en 

realidad prcnteden el desarrollo e integración de la persona humana. 

~. El desarrollo comunitario puede y debe contribuir al10gro del bienestar económico y social 

de la persona pero más aún debe estar enfocado a la elevación de la pc!rsona en la medida 

en que se reconoce su dignidad. 

4. El punto de partida, el sujeto y la meta de toda inciativa de desarrollo social, debe ser la 

persona humana. 

5. Los servicios asistenciales y las instituciones creadas p:.lra este fin, deben favorl'cer el 

ejercicio de virtudes que enaltccc al hombre, inspirándosc en una justa jerarquía dI..' valorcs, 

[1 resp('to y la promoción de los derechos dc la persona, son un elcml'nto que condiciona la 

mcjof<l real de la calidad de vida del bendiciario, 

La pcda~o~ía en tanto CIenCIa de la educación y el perfeccionamiento humano, debe 

contribuir a la promoción del hombre como una entidad compleja biopsicosociaL 

La persona humana en tanto ser dotado de inteligencia y voluntad, cuenta con la libertad 

para responsabilizarse de su propio desarrollo y asi contirbuir al bienestar de su prójimo. 

Así como se debe fomentar el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad, se debe 

propiciar en el beneficiario la actitud y el sincero deseo de supera permanentemente el 

status alcanzado "siempre se puede estar mejor", 
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10. No bastan las buenas intenciones ni contar con un fundamento ideológico. es necesario 

dominar la tecnica saber el cómo para lo~rar los objetivos que prentendc toda inciativa de 

desarrollo social. 

11. Un camino para profesionalizar los servicios asistenciales es la generación de una 

comunidad de aprendizaje que se encargue de capitali7..ar las experiencias adquiridas, 

sistematizar los conocimientos y ~cnerar nuevos contenidos. 

12. Los servicios asistenciales no son tarea exclusiva del peda~ogo, ellos exi~en la presencia de 

diversos profesionales dt~ las distintas ciencias humanas y administrativas. Sólo así 

~arantizaremos una apreciación inte~ral sobre el tema. 

13. Resulta imprescindible la partipación dc1 pedagogo, en estas cuestiones por tratarse de 

asuntos donde el proceso educativo es inherente a cualquier intento de integración social y 

desarrollo humano. 

14. La pcda~o~ia en tanto es ciencia y es arte contribuye a esclarecimiento del quehacer 

asistencial y del cómo hacer, para materializar ese dd:>er ser en las circuntacias reales del 

bcndiciario. 

15.1:1 enfoque que aporta la pcda~ogía a este lema siempre será dl' carácter inte~ral e 

inh:~rador. 

16. La eficiencia en la administración y aprovechamiento de los recursos con los que se 

cuentan, forma parte del comportamiento ético y profesional que toda institución de 

asistencia debe resguardar en su desempeño. 

ESTA TE§R§ NO sm 
DlE LA )lHRUOTEC,~ 
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