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PROEMIO 

I 
El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta de proyecto para la 

I 
organización del servicio social de: estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superior (lES) en MéxicO. basada en su genesis, evolució:~ e 

institucionalización. 

La situación por la que atraviesa la realidad nacional (marginación. rezagos, 

urgentes cambios de agenda de gobierno), la acelerada transformación de 

los acontecimientos socio-polltico-:económicos que inciden en la vida 

nacional. asl como la globallzación y regionalización por bloques 

continentales que ya son una realidad. contienen un potencial en despliegue 

que debe ser aprovechado y tomado muy en cuenta para plantear acciones 

concretas. Estas, son algunas razones importantes para organizar la , 
prestación del servicio social de los estudiantes y egresados de las 

instituciones de edlJ::ación superior, a través de un organismo que lo 

coordine globalmente a nivel nacional. 

La escasez de ,.ecursos tlumanos, preparados y ubicados en la mayor parte 

de los municipios del pals par,a atender las necesidades y demandas, 
, 

ampliamente expresadas por la: comunidad y sus instituciones, explica en 

forma clara la urgencia de lograr que el servicio social de estudiantes 
I 

3tienda la problemática de cada región, para generar alternativas de 

solución a los problemas concre,to:: de la realidad nacional. 
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Para su presentación, el trab<ljo se ¡ji'Ade en tres apartados; ademas de 

conclusiones, recomendaciones, bibliogiafla .:onsultada y finalmente 

documentos que nos penniten ilustrar y/e ,complemflntar el des¡¡rrollo d.J la 

exposición 

En el primer apartado se expone la génesis y evolución del servicio social . . 

(1910-1979): el pensamiento de ho~bres ilustres que desde 1910 
I 

expresaron públicamente sus Ideas en tomo a la justifir.ación e importancia 
, . 

de la prestación del servicio social, fundamentanrlo sus principios filosóficos 

y económicos de importancia académic~ para las Instituciones de Educación 

Superior (lES). 

En el segundo apartado se resellan, los eventos organizados, sobre el 

servicio social a nivel nacional (198Ó-1998), mismos que sirven de contexto 
, 

para sustentar la importancia de la propuesta que se presenta en el tercer 

apartado que es la creación del Consejo Nacional del Servicio Social de 

Estudiantes de Instituciones de Educación Superior (CONASSEIES), 

objetivo de este trabajo. 
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1: LA MISiÓN DE LAS INSTITUCIONES DE :;DUCAC!ÓN 
SUPERIOR, ¿UN COMPROMISO CUMPLIDO? 

Todavla hay tiampo con i"genlo, 
Imaginación e Intuición. Por el 
redescubrimiento dal Servicio Social. 
Tarea de corresponsabilidad del sector 
público, privado y social en vinculación 
con los tres niveles de gobierno. 

Carlos L6pez Coral 

A) GÉNESIS DEL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES (1910-1979). 

En nuestro pais. la función social del servicio a la comunidad es una 

tradición cultural y social de la población. 

La primera tarea de la institución del servicio social es ayudar; la divisa 

filosófica primordial es, paso a paso solidarizarse con la construcción de un 
I 

futuro mejor para la población. 

"La idea de servicio como valor comunitario se manejaba a través del 

calpulli, que funcionaba como una unidad ... de la organización social de los 

aztecas".' 

El término de servicio social se acuñó en el siglo XIX. Se manejó por .Ias 

mutualidades obrer ... s y la asociación de ciudadanos interesados en 

desarrollar actividades: benefactoras y se les denominaban acciones 

filé ..'Jpicas, altruist2s,', de beneficio social, de caridad, religiosas: de 

beneficencia social. eté. 
I 

J: 

I I.nurJt's Kuil. Lugo. t-:I ~('n'ido ~o(i.1 en Mhiro. p. Q. ! 
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,.~' ,,' .. -- """~ ·"""""··.r_~ .. -'1'"' 

"Durante el siglo XIX el Estado Mexleano, desarrolló el principio del servie::; 

en beneficio de la socleoad. Con el advenimiento de los goblemos liberales, 

se Impulsó la creación de Instituci?nes Educativas orientadas a promover 

una 'consclencla clentlflca y patriótiea."l 

En 1910, con el restablecimiento de la Universidad Nacional, después de 45 

años Justo Sierra. expresó la !sigulente idea: "la educación no podla 
, 

permanecer al margen de las necesidades sociales y, alude que uno de los 

principios básicos de esta Universidad es que la extenuión de la enseñanza 
, 

y la Investigación clentlfica contribuyan con sus medios al desarrollo , 
nacional." 1 

Cabe resaltar la Importancia del papel histórico que debe cumplir la 

Universidad en nuestra sociedad, tanto en el campo académico (formación 

de recursos humanos), como en el cultural y de extensión. ya que como lo 

señaló José Vasconcelos en su discurso de toma de posesión de la Rectoria 

de la Universidad Nacional en 1920: "La pobreza y ta ignorancia son . 
" 

nuestros peores enemigos y a nosotros nos toca resolver el problema .... Yo " 

... no vine a b: 'SCe r refugio.' después de la Revolución ... sino a invitarlos .ir 

que contribuyan a la tucha ... pedirle a la Universidad que trabaje por el' 

pueblo. El puet"llo ha estad,o sosteniendo a la Universidad.'" 

2 Ihidcm, p. 10, 

J !dt'm p. 10 

.. Alfredo Mt'ndoza Cornejo, 1-:1 S~,~·ic¡o SociallJni~·~nitario .• , 12, 
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Sin embargo, después de casi ocho décadas, la situación de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), reporta que ésta no ha logrado 

constituir un patrimonio propio, que le permita desarrollar sus principales 

actividades: docencia, investigación y difusión ae la cultura. 

Hoy más que nunca, los costos de operación del sistema educativo se han , 
Incrementado. Según datos de I,a Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUlES), en 1998 egresaron 187 mil 

11 alumnos de 515 Instituciones de Educación Superior (lES), lo que 

representa casi la población total de todas las lES en 1970 (Ver Cuadro 9. 
I 

p.83), En 1998, la ANUlES.: registró un total de 1 millón 727 mil 484 

estudiantes inscritos en todas las instituciones, incluyendo la normal y el 

posgrado.> 

El concepto de servicio socl,kl ha variado con el devenir del tiempo. y tiene 

diversas connotaciones marcadas por aspectos filosóficos, históricos.;! 

juridicos y metodológicos, \/. gr .. filosóficamente es más para la atención de' 
, 

sociedades marginadas y más académico cuando se entiende como cicló 

terminal consolidador de 1", preparación de recursos humanos. 

Históricamente. el servicio social. ha sido conducido por el gobierno o por 

las institucioll's llucativas. éste sigue siendo el paradigma. Juridicamente 

debe ser obligatorio y,: metodológicamente. debe contener un programa 

académico que determine mecanismos de evaluación uniformes. 

~ ANUlES. Anu.Ilrio ESladislic~, 1998. p. J. 
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Según datos de la Comisión Coordinado~a del Ser :icio Soci¡¡1 e Instituciones 

de Educadón Superior (COSSIES, 1978-1988), las inquietudes por ta 

autonomia universitaria afloraron ,desde 1914: se debatió en 1917 y fue en 

1918 cuando la Universidad Nicblaita de Michoacán obtuvo la autonomia. 

En 1923, la Universidad de San Luis Potosi se !;ljrnó a la tendencia y solicitó 
I 

su autonomia. La UNAM la logró en 1929. 

¡ 
El movimiento pro autonomla' reflejó, en el fondo, las necesidades de 

definición en cuanto a la r~lación Universidad, Estado y Sociedad: al 

respecto el maestro Alfonso Caso decla: "Una universidad sostenida en gran ,,, 

parte con dinero del pueblo, ho puede ni debe crear profesionales para el 

sólo provecho de los individuos que reciben esta educación ... "0 

En la década de los veinte, los estudiantes reafirmaron su interés para 
I 

demostrar su compromiso con la sociedad, "aprovechando la entrevista con. 

el Presidente de la Repúbiica, Lic. Emilio Portes Gil se comprometieron a 

impl"~::H el servicio social.obligatorio como requisito indispensable fJara que 

los estudiantes al terminar' su carrera pudieran obtener el titulo profesional.'" 

Asi surgió el servicio ~ocial como una Institución, formando parte del 

p'oceso modernizador de la educación. Fue a fin¡¡:es de los años veinte, 

cuando la Universidad, asumió la prestación del servicio social en ':;us 

estudiantes como un elemento de su autonomia institucional. Con base en 

la libertad que a la Universidad le confiere, es ésta la que decidió la 

, 
h COSSIES. 1'1311 ;'Iri:,¡cional dd Servicio Social. pA 

~ I!lrd.'m. r .¡ 
" ¡i 

" 
" 
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conducelon del destino y la productividad de la prestaci6n del servicio social 

de su,> egresados. 

Uno de los objetivo,;; más importantes de las lES es preparar recur$OS 

humanos que sean el capital. intelectual que contribuya a encontrar 

alternativas de solución a los problemas reales y concretos de la sociedad 

en su conjunto, en virtud de :ser la sociedad la que narticipa con el 

financiamiento para su preparaciÓn. 

Desde su origen, se hizo patente que el servicio social obligatorio para 

estudiantes, no constitula una actividad secundaria o meramente periférica 

en el quehacer universitario, sino una actividad esencial y sustantiva, que 

perfilaba la función social de las lES y su vocación de servicio a la 

comunidad. 

En 1933 el Presidente de la República Abelardo lo Rodríguez, otorgó el 

patrimonio a la Universidad; asl fue posible que en el mismo año se 

efecluara el Primer "Congreso de Profesionistas", en el cual funcionarios de 

la UNAM, presentaron una iniciativa que contemplaba el establecimiento del 

qervicio social en toda la Rep'ública.' 

~n este Congreso, dicha propuesta se aprobó en lo general, pero quedó 

pendiente el aspecto legal pues, según opinión de varios abogados, estaba , 
e'l contradicción con el Articulo 50 Constitucional, el cual señala el papel del 

Estado en materia educativa por lo que acordaron, finalmente, buscar se 
, 

legislara y/o reformara para, poder implantar el servicio social. 
i 

11 Id"m, p. 9. 
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El régimen del Presidente de la República Lázaro Cárdenas, intensificó la 

pOlémica entre fines y funciones oe, la UNAM, y fue a partir de 1934, cuando 

se logró constituir el servicio social en algunas instituciones de Educación 

Superior. 

En 1936, el Dr. Gustavo Baz Prada, Director de la Facultad de M-:dicina, 

implantó el servicio social oblig1atorio a todos los estuuiantes de esa 

Facultad con autorización del Rector Luis Chico Goerne; es así como nace 

el Primer Convenio entre la Fa9ultad y el Departamento de Salud Pública, 

hoy Secretaria de Salud.' 

Durante los anos subsecuentesiel servicio social se prestó, exclusivamente, 

en las Facultades de Medicina ~e las lES. 

En 1945, durante la administración de Manuel Avila Camacho, se prumulgó 

la Ley Reglamentaria de los Artículos 4° Y 5° Constitucional, y se estableció 

el servicio social obligatorio. para la obtención del Título en aquellas 

profesiones que lo requerían l para su ejercicio; además de exigirse como 

condición para presentar el examen profesional. 
I 

I 

El servicio social de Estudiantes de las lES, tiene su fundamentación 

Juridica en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

Articulo 3° fracción V, se estipula "además de impartir la educación 

preescolar, primaria y secundaria señalados en el primer párrafo. el ... 

Estado prumoverá y afectará todos los tipos y modal.idades educativas -

'1 J.II\Jhk .. RlllZ [.\J~,). (JI' ,'a r.IJ. 
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Incluyendo la educación superior- I"~ ~esarios para el desarrollo de la 

Nación, apoyara la Investigáclón clentlfica y tecnológica y alentara el 

fortalecimienth y difusión de nuestra cultura."10 

Asl. también, nuestra Constitución señala en el Articulo 5° en su párrafo 11/. 

que "Los servicios profesio'nales de Indole social serán oblig..ltorios y 

retribuidos en los términos: de la ley y con las excepciones que ésta 

señala."11 

En la Ley de Profesiones, Ley reglamentaria del Articulo 5° Constitucional, 

relativo al Ejercicio de las profesiones en ei Distrito Federal (D.F.), en su 

Capitulo 11, se señala: "para que pueda registrarse un titulo profesional 

expedido por instituciones' que no forman parte del Sistema Educativo 

Nacional; sera necesario qu:e la Secretaria de Educación Pública revalide en 

su caso los estudios correspondientes y que el interesado acredite haber 

prestado ei servicio sociaL"12 

En la misma ley, en su capitulo VII trata del servicio social de Estudiantes y 

Profesionistas y previene en el Articulo 53: "Se entiende por servicio social 
. I 

el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten 

los profe<ionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado ."13 

En el Articulo 55 se señala: "exigirán (las instituciones) a los estudiantes de 

las profesiones a que se refiere esta ley como requisito previo para 

lO UNAM. l.r¡:blulól1 Rrl.II\-'. al Scn'ldo Soda!' p. lb. 
IIIMd~m. p. 17, 

12 I.h·m. p. 2.!, 

t.l Id,''''' r. 30. 
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otorgarles el titulo; que presten servicio social durante el tiempo no menor 

de seis meses ni mayor a dos Años· 

En el Articulo 59: ·Cuando el servicio social ahsorba totalmente las 
, 

actividades del estudiante o del profesionista la remuneración respElctiva 

deberá ser suficiente para sAtisfacer decorosamente sus necesidades."" 

Constitucionalmente, ningún ciudadano' debe prestar sus servicios laborales 
! 

o Intelectuales sin ser retribuidos. A~imismo en el Reglamento para la 

Prestación del servicio social para los Elstudiantes de las lES de la República 

Mexicana, senala en su Capitulo 11, Articulo 8°: "Los programas de servicio 

social regulados por este ordenamiento proveerán tanto en lo administrativo 

como en lo económico de los elementos mlnimos asi como de los estimulas 

y apoyos necesarios para la realización de sus objetivos" .'5 

En la actualidad, aún está vigente la discusión en torno a si el servicio social 

debe ser retribuido económicament~, y cuál será la instancia encargada 

para efectuarlo. Sin embargo, la pr~ctica señala que en algunas empresas 

públicas ,y privadas se otorgan:' "becas económicas" ,Jara quienes 
I 

desempeñan el servicio 30c,.1I; no obstante, por la ambigüedad del tema. 

estas retribuciones varian. 

Por lo antes expuesto, se refuerza ,la propuesta de la creación del Consejo 

Nacionr' !el Servicio Sodal de Estudiantes de Instituciones de Educación 

14 Lourdes Ruiz Lugo,. Op. cit., p. 9. 

I!> UNAM. Legislación n~latin ... Op. cit., p. 83.[ : I 
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Superior (CONASSEIES), que pasaria a ser la i"~tancia coordinadora del 

servicio social a nivel nacional. 

B) EVOLUCiÓN INSTITUCIONAL Y GRADUAL DEL SERVICIO SOCIAL 

En la mayoria de las Universidades tuvieron que transcurrir dos décadas 

para profundizar en el tema del, servicio social, fue a raiz de que el 

Presidente Gustavo Dlaz Ordaz 16 abordó como tema de interés público, 

que se le tomó en cuenta como pa,rte de la agenda de las lES. 

El mensaje que el Presidente Dlaz Ordaz expresó, en su segundo informe 

de gobierno, con respecto al servicio social, fue: "La capacidad técnica de . , 
los estudiantes canalizada a ,través de un servicio social planeado, 

organizado y administrado por la autoridad competente es un recurso que , 
debe manejarse dentro de lo~ programas de desarrollo nacional, que 

, 
actualmente están a cargo de las dependencias respectivas"'·, lo anterior, 

viene a ser un parte aguas, ya que sef'lala quién debe administrar el servicio , 
social. 

Bajo esa premisa, en 1967, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) convocó a 
, 

una reunión de IFS. secret~rios de estado, órganos empresariales e 

instituciones internacionales con el propósito de discutir y proponer lo 

relativo a la inclusión del servicio social a los programas de desarrollo 

nacional. 

JI> Alfn:dú McmJllZ.3 Cornejo. o". Cil. p, J'S, 

1 ) 
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En dicha reunión aparecieron dos tendencias' la que optaba por la 

centralización del servicio social po~ conducto de las secretarias de estado; 
I 

y. la que abogaba porque las Unl~ersldades lo administraran. sin que ello 

significara dejar de suministrar estudiantes a los programas de gobiemo. 

pero ello no impedla que las lES desarrollaran sus programas, Asimismo. se 

aprobó la creación de un organismo que coordinara la prestación del 

servicio social de estudiantes. buscando con ello la participación. el 

establecimiento y fomento de estrechas relaciones con los programas de 

gobiemo. 

Diversos factores Impidieron la cr~ación de tal institución. entre ellos los que 

se suscitaron a ralz del movimiento estudiantil de 1968; sin embargo. quedó 

confirmada la importancia y !ll potencial que podrla proporcionar la 

prestación del servicio social si se planeaba. coordinaba y organizaba desde 

otra institución. 

Es en 1970 cuando "el Presidehte de la República. Luis Echeverria. crea el 
i 

Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad (INDECO) y. 
I 

particularmente. pi Programa para el Desarrollo del Servicio Social 
I 

(PRODESSO)"". 

Con estas instancias (INDECO y PRODESSO). se promovieron proyectos 

de servicio social. directamente relacionados con el aparato de la 

Aoministración Pública del Gobierno Federal; programas gubernamentales 

dentro de los cuales hay que señalar los relacionados con el Plan ¡~acional, 

de Servicio Social en Zonas Ejidales (PLANASSZE)." 

17 ¡hid.'m. p. 35. 
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Una de las primeras actividades del ,PRODESSO (1970) fue levantar un 

censo para tener una perspectiva, lo más cercana a iú realidad, del potencial , 
, 

de estudiantes susceptibles de ejecut.:Jr su servicio social. La información 

integrada arrojó los siguientes datos,: "existían 115 lES, con un total de 

32,627 estudiantes, de éstos 30,655
1

de nivel licenciatura y 2,007 de nivel , 
técnico; el 67% ya habla cumplido con su Servicio o lo estaban haciendo; de 

, 
ellos el 47.5% lo prestaba en Instiiuciones Educativas, el 32.25% en el 

Sector Público y el 21.25% en el Sector Privado".l. 

i 
Lo antes expuesto, permitió que para 1970 el Rector de la UNAM, Dr. Pablo 

González Casanova, constituyera el Departamento de Servicio Social de 
I 

Pasantes, con la finalidad de "promover, organizar y asesorar los programas 

de servicio social en forma multidisciplinaria, dirigidas al desarrollo de la 

comunidad nacional" 1'. Al mismo tiempo otras Instituciones de Educación , 
realizaron el mismo esfuerzo. 

A partir de la creación de PRODESSO, se propició la organización y 

realización de varias reuniones promovidas por la ANUlES (organismo 

creado el 25 de marzo dc1950)'O , dichas reuniones se organizaron entre 
I 

otras razones con el c'1jetn de " ... homogeneizar, hasta donde fuera posible, , 
las cuestiones juridicas, programáticas y metodológicas del servicio social, 

111 Alfrt .... ,"1endo:r..a Cornejo. O". cit .. p. 15. 
1') COSSIES. Plan r"acional de Sen'ldo Soci~I, O". cir., p.12. 
!O Inf.orme de Geslión 1993-1997 del Dr. Carlos I'ayán Figucroa. en sesión del Consejo Nacional del 
ANUlES celebrada el 28 de abril de 1997. 
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asi como su empleo en las actividades universitarias e incor;lOración a los 

programas regionales y nacionales."2I 

En 1971, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasc~. se efectuó la Reunión 

Nacional organizada por ANUlES y ~e recomendó: movilizar los recursos del 

pais para establecer un servicio social educativo en el que participaran tanto 

los centros de producción y de servicio como los estudiantes. Asi estos 
I 

centros colaborarian con la educación en los procesos de aprtlndizaje de 

técnicas especializadas. "En consecuencia, para la presentación del examen 

profesional se establecerán diversas opciones que podrán ser equivalentes 

a la tesis profesional, el servicio social podrá cumplirse en cualquiera de las , 
etapas del nlvelllcenciatura ... "ll 

Sin embargo -cabe resaltar-, el servicio social debe evaluarse una vez , 
que los egresados puedan aportar soluciones y/o propuestas a las 

problemáticas a las que se enfrenten; por ello deberá cubrirse en el último 

semestre, de preferencia; e~to, aun cuando reglamentariamente el 

estudiante debe presentarlo al c~:mtar con el 70% de los créditos. 

Es en 1971 en la ReLOllión Nacional organizada por ANUlES, donde se 

acuerda la organización del Primer "Congreso Nacional de Pasantes" para la 

reforma del servicio social, mismo que se llevó a cabo en Oaxtepec, Morelos 

en febrero de 1972; en dicha reunión se señaló que una de las fallas más 

importantes detect,"Jas con ,el cambio Institucional Gradual del servicio 

social. es que los encargado~ de su regulación no se ocuparon por definir; , 

21 l.JNAM. Scr\'idoSocial Universitario', r,ll. 

22 Lou/{1es Rui7. Lugo .. Op. CH.,. p,21. 
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con claridad cuáles eran los objetivos que se pretendiFm alcanzar con la 

ejecución del servicio social obligatorio, lo que dio lugar a una realidad 

dispersa y confusa, no 5ólo en cuantb a los efeclUs secundarios, como 
! 

serian las modalidades conforme a lo que se ejecutaria en el servicio social, 

sino en lo esencial, es decir, en su con<¡eptualización. 
, 

A pesar de la reglamentación del servicio social cada lES, atendiendo a sus 

necesidades particulares, establece s~s normas especificas, lo que da como 

resultado un desperdicio de esfuerzos, minimizando la uniformidad y , 
coordinación en la ejecución del serVicio social. De ahl que la libertad no 

deba ser sinónimo de dispersión ~ anarqula; se deben equiparar los 

programas estratégicos con los proyectos prioritarios, y con libertad el 
, 

alumno - el estudiante- para que decida su incorporación a los mismos. 

En 1972, en Tepic, Nayarit, la ANUlES en su interés por analizar la situación 

del servicio social lo incluye en su ~genda de la Asamblea General: en esa 

reunión el IPN da a conocer el resultado del estudio que la Secretaria de 
, 

Educación Pública (SEP) habla sólicitado en 1972 en Oaxtepec. En dicho 

documento se proponia que un organismo descentralizado deberia 

programar y coordinar el servicio social. La propuesta se rechazó por 

considerar que se Ics¡"'naha la autonomla de las lES. 

En esta misma reunión el Secretario Ejecutivo de la ANUlES, Lic. Alfonso 

Rangel Guerra. manifestó que "el servicio social deberia ser considerado 

parte de la formación del educando y como un vinculo de extensión 

educ va hacia ¡"a comunidad. En los acuerdos de Tepic se puntualizo: "Se 

) 1'; , . 
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ha demostrado que el selVicio social de estudiantes y pósantes posee un 

alto valor en su formación ... es un sistema útil."2) 

En mayo de 1973, durante el perlodo del Rector Dr. Guillenno Soberón, la 
, 

UNAM inició la reformulación del servicio social y se conformó la Comisión 

Coordinadora del servicio social que dependill directamente de la Secretaría 

de la Rectoria," recayendo la ~sabilidad de coordinar los ~fuerzos en 

ese entDllces, en el 1119. GerardoDorantes Aguilar.:5 

En 1973, la ANUlES rearlZó otra reunión nacional de lES en Jalapa, 

Verncruz. En ésta se trataron ternas relacionados con la organización y 

ooon:Iinación del servicio social con las instituciones receptoras; esta 

preocupación, cada vez más manifiesta, propició la siguiente declaración: 

"ta faJta de estructuración adOCuada del servicio social en las diversas 

licenciaturas, el considerarlo cOmo un requisito más para la obtención del 

titulo, la falta de una coordinaCión efectiva entre las diferentes escuelas o , 
facultades para su realización, han desvirtuado el sentido, significado y valor 

del servicio social al que están' obligados ... un contacto y un conocimiento 

de nuestra realidad y su Pf"Obk:mática ... replanteamiento del servicio social 

interdisciplinario estr ... cturanc:lO grupos de trabajo en que estudiantes de 

diversas disciplinas, logren en' lugares predeterminados una acción conjunta , 
en beneficio de comunidades y grupos."" 

.!..'/~.p_21. 

" $~I. rn.cn- <In s.nirio Social M.ttidiKipü ... rio. p. 10 

r..a b R«1oria del Dr. Fnnc:isco lbtnCs de CasIro. ellos. Gcn.rdo Dor-2nlC$ Aguibr a ti Dua.1or CIICDC1"2I 
de I.rc.._;oo de la UNAM Y _ rrofcsor de la FCPyS. 

~ Loanx:s Ruiz Lugo. Op_ cit .• p. 23. 
, .' 
, 

I ~, ' 

" 
I ~ , 

¡ 



i 
En 1974, en la sesión ordinaria de la AsamtJlea Gener'1l de la ANUlES 

realizaoa en Jalapa, Veracruz, :se declaró: "Por su naturaleza, el servicio 

social de estudiantes es parte integrante de la formación del futuro 

profesional y de su curriculum académico, ... es agente de cambio social 
, 

para la comunidad, vincula al estudiante con S:J medio de trabajo profesional , 
y debe contribuir al desarrollo."¡' 

También se recomendó planear, programar y coordinar el servicio social a 

través de la creación de una;"Comlsi6n orientadora del Servicio Social de 

Estudiantes· integrada por 1;;1 Secretaria de Educación Pública (SEP), la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico 
. , 

Nacional (IPN) Y la Asociación, Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUlES). 

En la siguiente Asamblea ,General de la ANUlES (Guadalajara, Jalisco, 

1977) se planteó lo siguiente: "Hasta el momento, el servicio social no ha 

sido utilizado como un coadyuvante efectivo en la formación técnica, 

científica y ética de los nuevos profesionales y se practica como un simple 

requisito ... , su acción se ,ha visto limitada ya que al estudiante no se le ha 

vinculado con los distintos: sectores ... lo cual limita su función i"tegradora 
, 

de las Instituciones de Educación Superior (.Un la sociedad se 

recomendó que el servicio social se conciba como mecanismo de 

vinculación ... Su alto v<:llor formativo exige que 103 futuros profesionistas 

cuenten con un órgano que programe, coordine eficazmente y evalúe esta 

tarea .. ."" 

21 /'It'm. p. 23. 

]It Loun.Jcs Ruíl. Lu~o .. Op. cit., p. 2h. 
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En 1978,. como una respuesta a esta preocupación el Presidente de la 

República José López Portillo acordó la ,creación de la Comisión , 
Coordinadora del Servicio Social de estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superior (COSSIES). 

En el mismo ano, en el estado de Baja California Sur, se efectuó el Primer 

Congreso Nacional de Servicio Social, cuyo objetivo fue Integrar una 
I 

respuesta de las lES por la creación del COSSIES. 

En 1978, en Sesión Ordinaria de la Asamblea de la ANUlES se Incluye el 
, 

servicio social dentro del Plan Nacional de Educación Superior y se plasma 

en el documento: La planeaclón de la Educación Superior en México. La 

flIosofla que ese documento sustenta es: " ... proplclar tas acciones 

coordinadas con el fin de que ... el servicio social... permita pasar de la 

desvinculación actual a una Integración real de las lES con todos los 

se(;tores .. .", ademas establece como su obje.tivo "... hacer participar a las 

lES en el desarrollo del pals, a través del seryicio social de Estudiantes; bajo 

la supervisión de sus maestros, promoviendo para ·ello la participación 

coordinada· de las Instituciones educativas :en el Sector Público y Privado 

con el fin de h¡¡-;er Jel servicio social una actividad socialmente mas 

productiva. "lo' 

Se trazaron molas para 1979, entre ellas establecer la "Comisión Nacional 

Orientadora del Servicio Social", y para 1980 efectuar reuniones de 

. evaluación con la participación del Sector público y del Sector Privado. 

~<.I /d.'nI. p. 26. 
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En 1979, en Tamaulipas, cuando se lIe':"> a c<.lbo el "Segundo Congreso 

Nacional del Servicio Socj¡)'" en el cual se analizó el papel del COSSIES, y 

se unificaron los criterios para solicitar y proponer reformas a su 

normatlvidad tendientes a dar mayor presencia a las lES. 

Sirva este recuento histórico (1910-1979) como semblanza de la gé'lesls y 

desarrollo del servicio social, para constatar la preocupación de las 

Instancias competentes por crear.y definir la Importancia del servicio social 

de los egresados de las lES.' asl como el impacto ne éste en nuestra 

sociedad. 

Sin embargo, y hasta entonces,. estos esfuerzos no lograron consensar los 

criterio que regulen, normen y evalúen al servicio social tanto a nivel' 

Institucional (lES), como estatal 'y regional. 

") 
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11: EL SERVICIO SOCIAL DE LA DÉCADA DE LOS 80's ~', LA 

FECHA 

NC' podemos proteger lo que no 
entendemos, lo que hagamos en un 
lugar afectará a tod:Js. :ntentar salvar la 
salud dol sistoma para llegar a ser seres 
que nos desarrollaremos en un p~/s sin 
contaminación 

Car/c.s I..ope: luml 

A. EVOLUCiÓN DEL SER:VICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES (1980-1998). 

En diciembre de 1980 se llevó a cabo la Reunión Nacional del Servicio 

Social de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y fue hasta 

febrero de 1982, cuando ;,se incluye la prestación del servicio social en el 
. ' 

Convenio Unico de Coordinación de Planeación del Desarrollo. Nacional, 

firmado por la federación y cada uno de los gobiernos estatales. En su' 

Cláusula XIV se integra E11 Subcomité de Servicio Social dentro del Comité 

de Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE). 
, , 

Para instrul11entur el servicio social. es necesario tomar en cuenta el Articulo 

11° de la Ley Federal de Educación, de donde emana el Reglamento para la 

pres!" :iÓI, del Servicio Social de los estudiantes de las Instilt'ciones de 

Educación S ... perior en la República Mexicana, vigente a partir del 30 de 

marzo de 1981. En el Articulo 2° del Capitulo 1, referente a las disposiciones 

generales, se señala: "Los estudiantes de las Instituciones de Educación 

Superior prestarán el servicio social con caracter temporal y obligatorio 



l' 

como requisito previo para obtener el liIulo o grado académico que 

correspondfl." 

I 

En el Articulo 30 se previene que "El servicio social de estudiantes tendra 

por objeto: 

1.- Desarrollar en el prestador una conciencia de solidaridad f 
I 

compromiso con la sociedad a la que pertenece. 

2,- Convertir esta prestación en un verdadero acto de reciprocidad 

para con la misma, a través de los planes y programas del Sector 
, 

Público y, 

3.- Contribuir a la formación académica y capacitación profesional del 

prestador del servicio social." 

En el Articulo 40 se aclara que "Las disposiciones en este reglamento son 

aplicables a las Instituciones de Educación Superior de la Federación y a los 

autorizados o con reconocimiento de validez oficial de estudios de ta SEP." 

El Artículo 6° establece que sera "La Secretaria de Educación Pública quien 
. I 

promc·;..,ra que las Instituciones de Educación Superior de la República 

Mexicana, Integren a sus planes y programas académicos, las acciones 

correspondientes al servicio social de los estudiantes, de acuerdo con lo 

establecido en el reglamento y demas disposiciones aplicables." 

En el Capitulo 111 se ,refiere al Sistema Nacional del Servicio Social en su . 

Articulo 13°, se previene que seran: "Los Secretarios de Programación y 

Presupuesto y de Ed,ucación Pública a través de la Comisión Coordinadora 

del Servicio Social ¡ de Estudiantes de las Instituciones de Educación 

Superior. quienes ejercerán sus funciones dentro del Sistema Nacional del 

i 



Servicio Social que vincule, las acciones de prestélción con los plar~:; y 

programas de desam;1I0 Ins,rumentados por los Gobiemos Federal, Estatal 

y Municipal. "JO 

Por el escaso Interés de ,algunos gobernadores estatallJs por incluir la 

prestación del servicio social en sus planes de desarrollo locales, el 

COSSIES es desplazado,' y se Instrumenta la creación del Programa 

Nacional del Servicio Social (PRONASS -1983); hasta ese entonces existió 

poca o nula evolución del servicio social. 

La Ley Orgánica de la Ad'minlstraclón Pública en el Articulo 32, previene que 

a la Secretaria de Desarrollo Social corresponde la atención de 105 

siguientes asuntos: 

Fracción VI.- "coordinar, concertar y elecutar, programas especiales 

para la atención de los sectores sociales más desprotegldos ,.. para 

elevar el nivel de vida de la población, con la Intervención de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

corresponcientey de los Gobiernos Estatales y Municipales con la 

participación de los sectores Social y F rlvado," 

En el ArtiClJ;') 38 señala que a la Secretaria de Educación Pública 

corrospondo la atonción de los siguientes asuntos: 

Fracción XXX,- "Organizar y promover acciones tendientes al pleno 

desarrollo de la juventud y a su incorporación a las tareas nacionales, 

lU /dI'''', p.IJ. 



estabteciendo para ello sistemas de Servicio Sociat ... ".11 

Con to antes expuesto se ejemplifica el ill.arés del Ejecutivo Federal por 

normar la implantación, 13 nivel estatal, del servicio social asl como su 

relación con los Secretados de Estado; sin embargo, en la práctica, es 

escasa importancia la que le otorgan algunos poderes ejecutivos de los 

Estados de la República. 

En el año de 1985 se efectuaron cuatro reuniones previas al III Congreso 

Nacional del Servicio So~ial. Estas se denominaron "Interuniversitarias de 

Intercambio en el área de! Servicio Soclal" .. JI 

El Tercer Congreso Nacional del Servicio Social se realizó en el estado de 

Sin aloa en marzo de 1986. Cabe destacar, que hablan transcurrido nueve 

at'los, después del II Congreso, de alll la importancia de reunirse para 

evaluar, consensar y marcar las nuevas directrices del servicio social. 

Asl entonces, se señalaron como los objetivos del Con9reso: 

a) Cúnstituir la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social; 

b) elegir el primer Comité Directivo; 
, 

r.) atender lo referente a incluir el Servicio Social en el curriculum 

universitario, y . 

J) la formación de 'prestadores de servicio social. 

11 Dirección dI! apoyo al'sl'rvlcio Soc;a1 (DASS·SEDESOL). Disposiciones Jurídicas del Servicio Social. p 
J. 

J2 Alfredo Mendoz.a Cornejo. DI'. ¿¡l .• p. 58. 
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Uno de los acuerdos más importantes del III Congreso. fue la integración dp.1 

documento denominado Estatutos de la Comisión Interuniversitaria; en el 

cual se señalan las obligaciones y funciones del Comité Directivo de la 

Comisión Interuniversitaria del servicio social, 

En el IV Congreso Nacional del Servicio Social (1987), realizado en Nuevo 

León, el Ing. Farlas Longoria, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León señaló: "Compete a las universidades revertir sus beneficios a la 

comunidad, tarea que es viable por conducto de un Servicio Social 

Humanista", 

Lo expresado por el Ing, Longorla confirma una vez más la filosofía original 

del servicio social, que es I~ de devolver al pueblo mediante la prestación 

del servicio social de estudiantes, la posibilidad de encontrar alternativas 

. viables a la solución de prob,iemas concretos y reales de cada comunidad. 

Los objetivos del IV Congreso eran: impulsar, organizadamente, a nivel 

regional y nacional las actividades de las Instituciones de Educación 

Superior; y planear, organiz'lr y sugerir la puesta en práctica de un modelo 

administrativo para el servicio social. 

En ese CongreF0 la Dirección de Apoyo al Servicio Social y Análisis del 

Empleo (DASSAE) delineó, el concepto, objetivo y estrategias del Servicio 

Social 

Dentro de este contexto. el programa contemplaba: 

,1 
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a) Contribuir a la formación de profesionistas y :écnicos al aportar l:,',J, 

valiosa expeíi~ncia que enriquece el contenido de los planes y 

programas de estudio. 

b) Lograr la participación organizada <!e los estudiantes en la solució~ , 
de los problemas de la comunidad a través de programas 

específICOS de acCión, fortaleciendo en ellos su conciencia de 

responsabilidad y solidaridad para con el pueblo. 

En el conjunto de ponencias presenladas se resaltó: • ... que el servicio social' 

deberia entenderse como el conjunto de estudiantes y profesores en: 

espadas 'sociales definidos con el interés de aplicar o generar 

conocimientos Indispensables para el estudiante en su formación cientifica, 

técnica y en su responsabílídad civil",33 

El Reglamento General del Servicio Social de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, publicado el 7 de octubre de 1985, precisa en su' 

Articulo 3°: "Se entiende 'por Servicio Social Universitario la realización 

obligatoria de actividades: temporales que ejecuten los estudiantes de 

carreras técnicas y profe;sionales, tendientes a la aplicación de los 

conocimientos que hayan obtenido y que impliquen el ejercicio de la práctica 

profesiol', I el beneficio o en interés de la sociedad."H 

En el Articulo 6° se señala: "El servicio' social deberá presentarse en un 

tiempo no menor de 6 meses ni mayor de dos años ... en ningún caso ser~ 

menor a 480 horas en el reglamento interno, ," , 

\ I Ihit/cm. pp. 89-96. 

'.$lJNAM. LtJ~hladóCl ,.d.livlII _. Op"'iI .. p. 117 . 

. \~ Ihid.'m p. ~6. 
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En 1987 el Consejo Universitario de la 1 !,iversidad Autónoma de Tabasco 
I 

aprobó el Reglamento del Servicio Social, y fue este estado el primero en 

aprobar su reglamento. 

En el V Congreso Nacional del Servicio Social que se eiec\uó en Zacatecas 

en 1988, se planteó la ,fonnalización jurldica institucional de la Organ¡>:ación 

"Interuniversitarla del Servicio Social". 

Un ejemplo del desinterés ocasional que tienen algunas instituciones, es el 

de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) la cual inicia sus 

actividades en 1974, y fue hasta noviembre de 1989 cuando pone en vigor 

el Reglamento del Servicio Social de Pasantes para sus egresados. Ello 

domuestra la Importancia que tiene el servicio social como Instrumento de 

política educativa. 

I 

En septiembre de 1989, en la Universidad Agraria Antonio Narro del Estado 

de Coahuila se realizó. el VI Congreso Nacional del Servicio Social en donde 

se difunrli::;;on las siguientes propuestas. 

• "Implementación Je registros o catálogos por universidad. 

prestadores activos y potenciales, proyectos y convenios. 

• que la Dirección de Apoyo al Servicio Social (DASS) respete 

y apoye los programas que las universidades les propongan 
" 1, 

y no de manera inversa. 

• que la DASS incremente de manera inmedialn su coberturn 

de becas en montos y ca:;dad. 

.. 
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• que se establezyan mecanismos que 9'lranticen la agilidad y 

prontitud para la consecución de recursos y que permitan la 

vinculación Eln los sectores productivos y/o soclales."J. 

Las funciones que en 1985 correspondlan a COSSIES fueron absorbidas 

por la DASSAE y, para 1989, se creó en la Secretaria de Programación y 

Presupuesto (SPP) y la Oireccl6n de Apoyo al Servicio Social (DASS). 

En septiembre de 1990, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, se llevó a 

cabo el VII Congreso Nacional de Servicio Social. Las conclusiones de éste 

fucron, entre otras: 

"-La planificación debe ser empleada con el propósito de armonizar los 

aspectos filosóficos, jurldlcos, administrativos, metodológicos, técnicos y 

académicos que comprende el servicio social, 

- La vinculación de universidades con el Pr,ograma Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL) deberá sustentarse en las siguientes bases: respeto a la 

autonomla, definición concertada de programas, los programas 

contemplados por las universidades deberán ser apoyados por EL 

PRONASOL y, si es nec",sario, con apoyos adicionales, 

-Las universidades participarán ~n el proceso de supervisión y seguimiento; 
I \ 

además prop', ,le" incorporarse a los Comités Técnicos por estado pélra 

participar en la definición y elaboración de programas y solicitan agilidad 

administrativa con la asignación 'de recursos,"J7 

\6 ."Ifrcdu Mcndoz<I COnlcjo. Up. cir" p. 157" 
11th/tll'm, p. 173. 
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La UNAM, en un proceso de autocritica, identificando aciertos y errores" 

través de seminarios: de diagnóstico con carácter propositivo, registró la 

propuesta general que por acuerdo d('1 Consejo Universitario y :iobre el 

servicio social determina: 

La UNAM con el propósito de colaborar para que sus 

estudiantes cumplan con la obligación de prestar el servicio 

social, se comprometen a elevar la calidad académica d~ dicho 

servicio a través de la elaboración y aplicación de Programas 

Académicos de Servicio Social (PASS). 

Estos programas fueron elaborados, por carrera en cada Facultad o , , 

escuela, propiciando los programas multldlsclpllnarlos que Involucran la 

colaboración de varl~s dependencias. 

"Los sistemas de evaluación del servicio social se diseñarán y aplicarán en 

forma tal, que permitan reforzar los perfiles profl3sionales ", procurando 

que participen académicos en los procesos de planeación y evaluación de 

los diversos program'as. "l8 

En el aspecto de la normatividad se propuso entre otros temas: La 

¡,c~"aIi7",ción del Reglamento General y, en lo académico: La actualización o 

elaboracié>'l de Programas Académicos de Servicio Social (PASS) ebn base 
, 

en los objetivos terminales de cada carrera y el perfil profesional de las 

mismas. y además de contar con la participación de académicos, 

.\~ !\lfredll MCIll!n1.<1 C(lllll.:jo~ .:1 Servicio .... Op cit. p. RO. 
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Con base en el Programa Académico del Servicio Social se elaboraria un 

programa de Evaluación, Se aclara cuált:Os serán los rubros a evaluar a partir 

de los objetivos terminale:; de cada carrera, 

El Programa Académico del Servicio Social (PASS) es una allernaliva 

enfocada al rescate de la esencia élcadémica del servicio social; 

ciertamente, representa un gran esfuerzo pero a la vez prevé grandes 

logros, 

Ahora bien, en el Articulo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social (1992), se indica que a la Dirección General de Planeación 

corresponden las siguientes atribuciones: Fracción XVI 1.- "Elaborar y 

ejecutar los programas y acciones competencia de la Secretaría, 

relacionadas con el servicio social de estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superlor,"39 

"El VIII Congreso Nacional del Servicio Social se realizó en Sonora, en 

octubre de 1991; el IX se efectuó en Guadalajara, en agosto de 1992; el X 

en abril de 1993, en Baja California; el XI se llevó a cabo en mayo de 1994, 

en Tlaxcala y, el XII, en mayo de 1995 en Guanajuato,"40 Sin embargo, para 
, 

ele, :tos je este trabajo no se tuvo acceso a los documentos r¡ue dan cuenta 

de los resultados de dichos eventos, 

.1" Ll¡\SS. Ui~p05iciont·~ Juridir;u dl'l S"r\·icio Sori¡¡1. .. :EDESOL p. 20. 

40 l.nurdcs Kuiz !.ugo Op c·/I. p. 7l\. 
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B. ORGANIZAC/ÓN~OPERAC/ÓN INSTITUCIONAL. 

, . 
En relación a la prqpuesta de la Cláusula Novena de las Bases de 

Colaboración entre SPP, SEP y ANUlES en las acciones del Programa 

Nacional de Solidaridad se sellala: "Que se integre un organismo compuesto 

por la ANUlES, DAS S y la Interuniversitaria con el objeto de apo'/ar la 
; " 

materialización de las propuestas en la medida que sea dable ya que las 

actividades del servicio social. por su innegable participación en la 

resolución de las más urgentes necesidades de la población ha demostrado 

50bradamente su función social." " 
, 

La desaparición de la COSSIES (1985) hace que se pierda el carácter 

intersecretarial de la SPP y de la SEP. transformándose en Dirección de 
, 

Apoyo al Servicio Social del Estudiante y Análisis del Empleo (DASSEAE). 

como área de la Dirección de Programación y Presupuesto Regional :de la , . 

SPP (1989). 

Sin embé'~¡¡o, para operar la acción es necesario tener en cuenta el 

Programa Nacional de Solidaridad, la Ley General de Planeación y el Plan 
, 

Nar.ional de Desarrollo 1989-1994. 

Cabe señalar que. con la cancelación de la SPP (1992) la Dirección de 

Apoyo al Servicio Social (DASS) se integra a la Dirección General de 

Planeación de la Subsecretaria de Desarrollo Regional de la Secretaria de 

Desarrollo Social (SE¡;lESOL). 

./01 Alfredo Mendoza Cornejo. Op. cit .• p.188. 
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En sintclsis, es evidente que la DASS se incorporó dentro de la estructura de 

la Administración Publica, como medio para servir a los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo y a los Pr'Jgramas de Gobierno. 

El servicio social podrla haber contribuido a ello, si no hubiera desc¡"ldido 

de rango, cuando se le subordinó a una Dirección General ue Planeación 

dentro de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y, se le encomendó casi 

exclusivamente a atender programas de asistencia social dispersos, y no a 

fundamentar y operar proyectos productivos vla expedientes/carpetas 

técnicas y gerencia pública o gerencia social en programas estratégicos de 

prioridad. 

Se reduce a Dirección de Area (DASS) con las siguiente estructura: 

"Subdirección de Presupuesto y Operación Regional; Departamento de 

Presupuesto Regional; Departamento de Seguimiento y Operación 

Regional; Su~dirección de Planeación y Programación; Departamento de 

Programación Metropolitana; Departamento de Programación Regional; 

Subdirección de Programa Nacional; Departamento de Programa Nacional y 

Departamento de Control Presupuestal."" 

A la clstructura de la DASS se le asigna la responsabilidad de atender el 

apoyo al servicio social, la que lo define de la siguiente manera: 

, 
"Actividad temporal que por Ley todos los estudiantes y pasantes·de las 

Instituciones de Educación Media Superior y Superior, deben realizar en 

.i~ Dirl.'rCI'·'1l Gcnl'ra.1 (k Prn~rama-:lC)n Or!!ani" . .lciún Y Ptn.t1plIl'Sltl. Inforrnaciim de la Ofi('j¡,lia .\1ayor p. 
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, 
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beneficio de las comunidades con extrema pobreza. Por pa.:.;¡ de los 

jóvenes estudia:"1te's se crea una conciencia solidaria, a la vez, que aportan 

los conocimientos arlqulridos a la Sociedad, as! como promover el desarrollo 
I 

equilibrado de la nación."" 

En cuanto a su fundamento operativo, se basa en la tramitación, 

coordinación, ejecución, control y evaluación de los programas que los 

gobiernos estatales y municipales, conjuntamente, decidan en el' marco del 

consejo de desarrollo municipal sustenténdose en las siguientes metas: 

• Coadyuvar en una mayor relación y coordinación entre las 

Instituciones de Educación Media Superior y Superior a las 

Actividades Municipales, lo que se traduciré en la 

elaboración de proyectos de Investigación con Impacto 

social. 

• Lograr la descentralización de los servicios profesionales que 

permitan fomentar el arraigo de los jóvenes en sus lugares 

de origen, propiciando la generación de empleos y auto 

empleo a través de la capacitación. 

• Iníegrar a la DAS S al fortalecimiento Municipal, con la 

descentralización de los recursos del f'ondo para la 
, , 

promoción del empleo y la Educación, mediante acciones de 

servicio social de beneficio comunitario ... 

A.I DASS. El Servicio S~Jallntcgnl una altcrnatin para superar la pobreza. p.2. 
u DASS. La politica ¡oc:lal \llgorizaclón de la nación. p.l8. 
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, ,. 

De acuerdo con la información proporcionada por la DASS, en 1989,. se 

autorizaron un total de 80,668 becas: en 1990 fueron 68,617: en 1991 se 
I 

lograron 104,07'3; para 'el 92 llegaron a 92,075, en 1993 se alcanzaron 
, :' 

78,365 Y en 1994 se re~ujeron a 65,995; para 1995 se alcanzaron 36,240 y 
, 

para 1996 se otorgaron 46,348 beca,; para estudiantes." 

"A fin de dar pleno sentido al servicio social de los estudiantes" ~.e 

proporcionarán en 1997, 56 mil becas para que los futuros prc:asionistas 

contribuyan con sus conocimientos al dcsarro!lo de los Municipios y ,sus 

localidades."'· Ofrecimiento del Presidente de la República Dr. Ernesto 

Zedillo Ponce de León, en ese entonces. 
, . . , 

La vinculación de la Educación Superior con su entorno es indispensable y, 

el servicio social es el puente natural, es el aspecto de primer orde~'que 

diferencia a las Instituciones de Educación Superior del siglo XX con las de . , 

centurias pasadas y puede ser instrumento de desarrollo de atención de 

rezagos durante el siglo XXI, via compromiso de servicio. 

Es opolluno destacar' la importancia y pr~ocupación que plantea el Dr. 

Francisco Barnés de Castro, Rector de la UNAM, en su Plan de Desarrollo 

(i"97-?OúO), tanto en sus metas institucionales como en su Programa de 

Trabajo para 1998, en los cuales seMla que el compromiso de la Instit~("t¡n 
con lu 50ciedad será el de: 

: ~ 

~~ nASS Sif\np~i, de la operación del Prngrllllla d" Apnyn al Sl'r\'itin SOci;ll 19HI}·lQQ4 1)1~,'(1 
I j 

I.Sr:-':()PSI."\~l27 

Jo, !):\SS, 1,:1 pnlilica ~od:ll ... (~" cil p.41. 
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"Una universidad que cuente con esquemas efectivo~; de vinculación con los 

sectores privado, gubernamental y social, que atiendan oporiuna y 

eficazmente sus necesidades, Una instituciór, .inculada con otros centros 
, " 

de investigación y desarrollo ter:nológico, tanto nacionales como extranjeros 

con alianzas estrategicas en áreas prioritarias para el pais; en c¿ntacto 

continuo con sus egresados y con el sector educativo y profesional" ,4,' , 

De alll que entre su,s lineas de acción en cuanto a la renovación ': de lOS 

procesos educativos estén la de "fortalecer la vinculación entre elS:ú icio 

social que prestan los pasantes, y las empresas productivas; analizar la 

organización y funcionamiento del servicio social de la UNAM y sus formas 
I '.i 

de vinculación con el sector público, social y privado; realizar estudios para , , 

identificar las competencias genéricas y especificas que demanda el medio 

laboral, con base en la información captada de las ofertas de trabajo y de los 

programas de servicio social; elaborar catálogos para apoyar la realización 

del servicio social coordinado por las dependencias correspondientes, y 

mejorar la formación profesional, por medio de prácticas supervisadas en 

escenarios reales"," 

Por lo antes expuesto es necesario destacar que las lES deberán programar 
, , 

el servicio social con base en la información generada a través, de las 

prácticas e"..;ololes, de las distintas carreras, la cual deberá, estar 

permanentemente actualizada en bases de datos a los cuales tendrán 

acceso todas las lES, y en particular cada escuela y facultad que los 

conforman, vias redes informáticas 
1 

.jI tJ:-':Ai'-I. l'lan dt' Ik~arrnllo (1997-2000). r 11, 

.¡~ l/>id.'III, p. J(I, 
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Finalmente, el Dr. Sarné, en su interés de objetivar 'acciones 
, " 

instrumentadas, pa(a concretizar las líneas de acción plasmadas ef] el Plan 
. " 

, " de Desarrollo de la ,UNAM (1997-2000), en marzo de 1998 pone en marcha 
p 

el proyecto de ventanilla única en donde el alumno recibirá atención directa 
, " y especializada acerca de los servicios que ofrecen: La Dirección' Gen"ra[ 

de Orientación y Servicios Educativos (DG03E), que tiene entre sus , , 
funciones: fomentar acciones, disei'lar y operar programas que coa~yuven a 

la orientación educativa de los alumnos; establecer progrumas especificos 
• 

para favorecer la calidad de la permanencia en la Institución y el desempei'lo 
.' 

académico de los estudiantes que Incluyan el otorgamiento del apoyos 
, , 

" económicos y otros estlmulos; generar, sistematizar y difundir información 
. , 

en materia de becas, servicio social y bolsa de trabajo, que :permitan , , , 

fortalecer la permanencia y desempei'lo académico del alumnado, su 

vinculación social y laboral asl como apoyar a los órganos de decisión de la 
, '1 

UNAM en la definiCión de politicas y Iineamientos'9 
,o 
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111: EL CONSEJO ('JACIONAL DEL SERVICIO SOCIAL 

DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE 

EDUCACiÓN SUPERIOR (CONASSEIES), 

UNA PROPUESTA DE ORGANIZACiÓN. 

Punto de apoyo pera renovarse con 
cambios; avances, Ir en contra de las 
inercias, articular un esfuerzo globalizador 
que incluye los proyectos individuales, 

A) CAMBIO INCREMENTAL 50 DELIBERADO DEL SERVICIO SOCIAL 

Las administraciones públicas. tienen un desempeño característico y 
, 

diferenciado de pals a pais. el cual esta influido, fundamentalmente. por el 

modo en que evolucionan las instituciones, lo que a su vez afecta el grado 

dG desenvolvimiento económico, 

En la actualidad la brec~a entre los paises es tan amplia y extensa como 
, 

nunca antes, y ,¡iz;i- mas compleja y vasta que nunca, por lo que es 
I 

necesario adoptar medidas urgentes para el aprovechamiento óptimo de los 

(escasos) recursos 

concretas, y aportar 

humanos preparados. para ejecutar decisiones 
! 

alternativas de solución a problemas reales que 

.'0 "El cUllhlU lII~'ll'l1\l'l1tal I'TO\'I~'1H' dl' las rC'rC'{'r~'i()nc:'> d(' lo~ C'lllprc:->arH1S ('11 OI!!aTli.~n1t\_' l,nl11I(n, ~. ' 
n'l\ll(¡IIHI'I\~ 'l\ll' In, Il1dl(.11I ljlJl; pl\,hi.l Il',llht:lrks 111l'JllI .11tc¡arh1,1 l'l\ 1IIlI'll't1011l;ul:t'lll'llllarl'l\ Ilbll!\h:lIHl.11

1 

t'\t:itl'nll', FUlld,IIlWIlI¡¡lrnt'l1IC I.H pCln'pl'HlIll'S dependen lanhl dI." 13 inrOll1la~¡lin qUt' ":Clbt'n 105 l·l1lprl·s.HIt\~ 

l'(lllhl d,= 1;, (nl"m:l t'1l que I'TU({:s:m I'SJ Informacil)n", lhllJ~1Js C. Not1h Imtiluciullt,\. c:unhio im.lilll,:itll1:;¡ 
y th."\\'mpciw t'COllún1ico. p. jI) , I 
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permitan reducir costos y ~celerar acciones complementarias. Lo anteriof, 

seria factible a través del servicio social de estudiantes. 

Si las instituciones dan forma a la interacción humana, y el cambio 

institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan; 

entonces, estas instituciones pueden crear un medio propicio a las 
i 

soluciones, para asl lograr un cambio complejo favorable a las sociedades 

en su conjunto. 

Es necesario maximizar la conducta de colaboración, cooperación y 

altruismo, debemos conectar la incertidumbre y la conducta filantrópica con 
, 

la creación de instituciones bienhechoras o benefactoras, si es necesario via 

una politica pública coercitiva. 

Las politicas públicas responden a los imperativos de la racionalidad 
I 

progresiva, esto es, ¡a que los gobiernos mejoren continuamente sus 

capacidades d<J condu,cción en contextos competitivos plurales y abiertos. 
, 

las poli¡,· ')5 ,.~blicas ~on consecuentes con los valores de la pluralidad y la 

part'¡cipación ciudadana."" En la 'inteligencia de que esa par'ir.ipaci:'ln sea 

con la com,sponsabilidad de los tres niveles de gobierno (federal. estatal y 

municipal) y los tres s'ectores (privado, público y social). 
: 

I 
En la medida en que la corresponsabilidad pueda contribuir a inlegrar e 

implantar solucione~, también puede ser minimizada, o incluso. destruida 

por la acción coercitiva de gobiernos irresponsables e ineficaces. que no 

saben corregir a tiempo por falla de información o por no saber intc;rpretarl.;; 
_._" ------------,--
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sin embargo, cabe destacar qu'o históricamente el crecimiell:o de las , 
economlas ha ocurrido en el seno del marco institucional de poJiticas 

coercitivas bien dirigidas por gobiernos comprometidos. De é'hi que es 
, 

indispensable utilizar y aplicar crit'erios de corresponsabilidad concensada, 

obteniendo acuerdos y convenios COIl los distintos niveles y sectores 

sociales de manera acelerada y ética en bien del fin común. 

"Una sociedad abierta como la sociedad contemporánea tiene que 

gobernarse atendiendo a su complejidad creciente mente pública. Es una 

complejidad nacida de la diferenciación, especialización e interdependEmcia , 
de sus instituciones, estructuras y roles. En este sentido las poJiticas 

públicas son opción para gobernar en contextos plurales y democráticos."" 

Asi, las instituciones y organismos pretenden gobernar proporcionando 

estructuras a la interacción I humana para dar estabilidad; pero no 

necesariamente eficiencia. Esto es lo que hay que procurar: eficiencia. Si el 

cambio incremental es el resultado de ajustes que rediseñan y alteran el 

marco institucioll.'1 c:' un ciertb modo y, esto ocurre sólo si los que toman 

decisiones reciben información que les hace percibir situaciones facti~les 
, 

que permitan el c::mbio oportuno; además, la forma en que decidan 
, 

procesarla puede ayudar a organizar la evolución con eficiencia, tanto de las 

instituciones, como d~ su interelación y, por supuesto de la sociedad en su 

conjunto. 

Debemos estar consciente~ que sólo las Instituciones de Educación 

Superior (lES), están preparadas para dotar de conocimientos actualizados" 

~.' 
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a los estudiantes (futuros miembros de un proyecto de servicio social) y, 

quienes a su vez, aportarán alternativas d,e Eolución a problemas concretos 

de interés para la patria; de alU la importancia de vincular al estudiante con 

la realidad social, a partir de sus últimos semestres de estudio (6' y/o 7' 
/ 

semestre), o bien a partir de que se tenga cubierto el 70% de los créditos de 

un plan de estudios, 

El mayor tesoro que puede tener un país es su población; de ésta, 1" más 

comprometida en encontrar caminos de bienestar, cambios incrementales 

deliberados, síempre será la que cuente/con estudios que le permitan opinar 

,con cierto grado de confiabilidad, sin 'dejar de lado a las personas que 

cuentan con la experiencia práctica, por, ejemplo, la gente mayor que vive en 

la comunidad y, por supuesto la dé los profesores, investigadores, o 

Doctores Honoris Causa quienes cuentan con un conocimiento invaluable, 

, 
Las personas que se involucren en la construcción de soluciones deberán 

I , ' 

entender que "La especulación en el terreno de las ciencias sociales 
I 

descansa, implicita o p.xplicitamente, 'en conceptos de la conducta humana 

'" únicamente cuando entendemos estas modificaciones en la conducta de 

los actores podemos encontrar sensatez en la existencia y estructura de las 

Instituciones y explicar la dirección del cambio institucional"'), Por ello es 

necesario reorientar la participación de los egresados, mediante un 

diagnóstico de su desempeño en el ejercicio del servicio social. 

~.II)()uglasl· r-,:lll!h. 01'. ár" p. JI. , 
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B) DIAGNÓSTICO DE ESTRUCTURAS PARA RECREAR EL SERVICIO 

SOCIAL 

En las transferencias, por ejemplo, de la administración del sistema 

educativo y de salud a nivel municipal es una realidad que la 

descentralización es irreversibl~', por lo que la reforma administra¡,lIa 

tendrá que adaptar criterios de modernización""' para actualizar y simplificar , 
la administración; aplicando las: tecnologias del buen gobierno55 para asi, 

lograr las metas-objetivos que surjan después de un diagnóstico de las 

estructuras municipales; adernás del análisis detallado de la acción a 

ejecutar, por el servicio social, para eficientar la recepción de ta 

descentralización, 

Será evidente, después de un diagnóstico en cada municipio que "Es 

consustancial al Estado que sus métodos de gobierno tengan momentos de 

eficacia u obsolencia. La eficácia deviene en un conjunto de acciones que, 

dirigidas con inteligencia, dan como resultado el logro de los objetivos que 

conjuguen libertad, democracia, justicia y bienestar,";(, Cuestiones que todo 

ayuntamiento debe buscar, 

54 "La modernización administrativa se ,'deline como la adecuación y ajuste de la geslión estalal para lograr 
4UC el nujo de: aCciaRel> sociales predominantes en una sociedad logren la coherencia y organización 
nc~esati:n". Maria del Cannen Pardo. La modernización adminlstntin en Mélico, El Colegio de Mb ... :o, 
1992, p. 11. 

55 "El buen gobierno rec(/noce bs di\lel'gcncias y convergencias de la sociedad y sus organizaciones: dirime 
controversias; institucionai;7.a problemas y plantea soluciones: no pcnnilc que la lucha de los contrarios se' 
dcscnvucJva con lensiones explosivas;r propicia la cooperación de los ciudadanos para atender ncccsidade~ 
públicas; armoniza esfuerzos, cap3cid3c1cs )' recursos p:uticul:ltes, !ooci31cs )' públicos; rcgula. promueve y 
coordina a la sociedad)' no pretende ser un centro de decisiones y acciones faraónicas". Uvallc Benones. 
Ricardo. La gacllri(/ púhlico: Im{J opcJrin para mt'iorar la flcci,in de! hlWI1 gobierno En Rcvista dc E~ludio!o 
I'olítiro\ No.'i. 1994. p. 95-IOCJ. 

I 
~" Ricardo Uva!1c Ilcrrollcs. O" ell .. p. 107 
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El Municipio, a través de su Ayuntamiento, cont¡¡rá con los elemc.!os &; , 
juicio necesarios, via serv!cio social, para emitir decisiones y propuestas 

básicas indicativas y, p.jecutar acciones que solucionen la disfuncionalidad y 

logren coordinaciones aceleradas y eficientes, ello, a través de equipos 
I 

multidisciplinarios del servicio social en la Gerencia Pública". 

Estos proyectos deberán estar respaldados con financiamiento nacicnal o , , 
extranjero, aportado por fundaciones y operadas por proyectos de gerencia 

social surgidos de expe~ientes técnicos, mismos que también pueden ser' 

elaborados a través del servicio social de estudiantes, quienes deberán 
I 

contar con un perfil adecuado y que libremente se incorporen a elaborar y/o 

a ejecutar, en el municipio que ellos decidan y en el programa que más les 

interese. 

I 
"Cuando los Estados deciden reformarse es imprescindible que lleven a 

cabo la evaluación de; sus métodos de gobierno y administración. De ahi 

que la gerenr.i3 públi<;:a sea una alternativa útil para enfrentar realidades 

inéditas que llegan al ser mismo del Estado y de su capacidad de 

gobierno. "" 

En este sentido, los 'mecanismos de evaluación que adopte Al Estado, le , 
I 

proporcionarán un 'diagnóstico de sus necesidades para, entonces, 

organizar grupos multidisciplinarios de prestadores de servicio social en las 
. . 

áreas prioritarias de servicio, que les permita aportar alternaÜvas de 

~7.. la g1.·fcncia publica lpermlte desC'zH'ol\.'cr capacidades de gotucrJlu cuando se ('ncuan ..:nnlcxt~l~ 
caractl:rl7,ados por t:lisis, turbulencias, io..:crtidumblc e Ignoran":la qUl' ponen a pmcha la SUbrl'\'\"Cllc¡;a 
'_~lviliJ.ada y dcrnocrJtica del i:'slado." Tomado dc R1C.ulÍO Ihalle Herrones, /.a gt'rt'/Il'W ,,¡¡M/l-'/.: /llId 0I'Clál1 
fie/ra mCJorar!a aedo" rI(" ,,;1('" J!0pieT!lo. En l{c\'hu de Elltudio'i Polilicos No 5. 1994, p. 107. 

I 

~¡.: RH.:ardo I iV>1!1t: IknoflCs Lm nUl'\·OS .... 0,,_ ril. p. 1\1'), 
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desarrollo para crear empleos con innova..::ión organizacional y asi, triltar 11," 

modificar un comportamiento diferente'en la ciudadania, .1. 

El Estado debe adoptar, con prontitud, decisiones para reducir de manera 

acelerada los rezagos de la so:ciedad e impulsar las estrategias 

convenientes para mitigarlas: dichas acciones no deberilll detenerse por 

falta de recursos económicos para integrar expedientes técnicos, y lograr 

que la voluntad institucional de descentralización eficienle se ejccute, , 

, 
La sobrccarga de trabajo para poder implanlar las adecuacl0nes a la 

estructura institucional del Ayuntarniento, requerirá de mucha fuerzil de 

volunlad cooperativa, para implementar los criterios de uso y desarrollo 

institucional de los recursos humanos (servicio civil), materiales, de 
, 

infraestructura, de informaci6n y técnicos con los ilpOyOS de estudiantes de 

5crvicio social multidisciplinario, 

Se requerirán de sem',narios, mesas redondas y conferencias magistrales, 

cJictadas por los asesores del: Consejo Nacional de Estudiantes de 

Instituciones de Educación St1pe'ior (CONASSEIES), inclusive por , 
catedráticos invil.c 105 -via conve:lio cooperaci6n, donación gratuita de 

modelos técnicos y metodologia educativa-, de asesores (profesionales y 

técnicos egresados), así como' de maestros e investigadores que se 

incorporen (como tutores) con medio tiempo y tiempo completo al proyecto 

del servicio social de c.ualquier I E'S, para apoyar los proyectos prioritarios de 

los programas estratégicos, 



.~ !. : 

El objetivo básico del proyecto es conocer lo que se está aplicdndo en 

materia de criterios de uso y desarrollo institucional del servicio ~ocial. 

Determinar su alcance al introducirlo, además de impulsar el servicio social 
• 

multidisciplinario. Al aplicarlo, se deberá orientar. motivar e inducir a los 

Municipios para adoptar los proye!=tos prioritarios de los programas 

estratégicos (fortalecimiento de la: micro-pequeña-mediana empresa, 
• 

fortalecimiento municipal y fortalecimiento comunitario: atención a la familia). 
• 

Por ejemplo impartiendo cursos de capacitación, especialmente diseñados 

por el lutor, e impartidos por el estudi¡mte en servicio social con dotes para 

transmilir conocimientos. 

Es necesario consensar, para no llegar a exigir al Municipio, 

coercitivamente, via legal, la obtención de logros. "Es un compromiso para 

evitar que el conflicto desgarre a la sociedad y la sacuda con la intensidad 

de sus contradicciones."'" Habrá corresponsabilidad en, y con la asislencia 

de equipos de servicio social mullidi~ciplinario para decidir la implanlación 

urgente de cambios incrementales iriducidos y, así, promover el desarrollo 
. 

institucional deliberado; pasó ya el tiempo, que en forma consciente o 

inconsciente permitimos et rezago, es necesario pensar que el cambio, 

deberá ser deliberado para modernizar y simplificar, en su caso, la 
• 

estructura, la coordl".-~iór y la ejecuCión de las acciones requeridas. 

La aplicación de nueva~ lecnologi~s, demanda cambios: reubicación del 

personal y por ende, una capacitación acelerada. En este proceso todos los 

estudiantes de las diferentes carreras, los empleados, los empresarios, la 

sociedad civil y los ayuntamientos deben participar con el objetivo de lograr 

~'¡ I{lI.::J¡¡jn lJva!lc BcnOlH"s. UI" ('11 .. p_X:? 
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que los costos beneficio sean palpables en una evaluación futura; se deberá 

comprobar que el trabajo se dfsarrolla con rr:ls armonla, pues se sentarán 

las bases de participación, coordinación, comunicación e información ágil, 

directa, ponderada y evaluada: , 

De esta forma se podrán Implantar grandes reformas laborales para el bien 
: 

de todas y cada una de las cOmunidades, de alil la importancia de ejecL.tar 

acciones para Instituir el servl¡;lo civil a nivel Municipal. 

Antes del Inicio del nuevo siglo (XXI), la Rectorla de la UNAM tiene un 

importante desafio para superar la situación de at'los dificiles y, ésta a su 

vez es la colosal oportunidad de utilizar los conceptos de cooperación 

productiva como principio y, :el de calidad total como norma; de incrementar 

cotidianamente logros -alianzas- y alcanzar grados óptimos eficiencia y 

eficacia evaluables .... el Estado de bienestar, también conocido como 

estado social y democrático de derecho, ... no es contrario a la 

prosperidad y a las ganan¿las de los particulares. Su papel Interventor en 

favor del bienes fui social tiene como objetivo evitar que, por efectos de la 

desigualdad, se pongan en riesgo las instituciones y valores de la sociedad , 
civil entef1dida como una sociedad Iiberal ... "60. Esta filosofia se tendrá que 

instrumentar por cuestión de razón y estrategia de Estado. 

Es el momento para que la sinergia de un espiritu mexicano patriótico 

común, acelere las acciones que nos sacarán de la crisis desencadenando 

un nuevo crecimiento d~liberado aplicando el servicio social, para el 

resurgimiento social con cierta tolerancia para nosotros mismos por 

110 ¡hit/t'm. p.82. 
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evidentes negligencias, dispendios, omision~~, desviaciones, etcétera; pero 
I 

con responsabilidad y ética profesional para lograr el pleno empleo de los 

recursos escasos con que estan dotadas las instituciones. 

C) RELACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL APARA TO DE 

, LA ADMINISTRACIÓN PÚE?LlCA 

En esta época (finales del siglo, 1999-2000), el Gobierno requiere de sus 

mejores hombres para operar el Aparato Administrativo, creado, 

reestructurado y reformado por el Ejecutivo Federal para ejecutar, controlar 

y evaluar que las politicas del Régimen de Gobierno se cumplan y, en su 

caso, efectuar los ajustes necesarios de modernización6 ' para los retos que 

tendrán que enfrentar las Oficinas de Gobierno como instrumentos 

reguladores. 

En virtud de éjue el tie'mpo de que disponen quienes gobiernan los 

Municipios es limitado, :éstos deben procurar equiparse de recursos 

humano::; "reparados, a ~ través del servicio social, para que aporten al 

Municipio mayores posibilidades pnra aprovechar la descentralización de 

funciones en 'a Administración Pública Federal, la cual es irreversible; sin 

embargo puede ser benéfica. 

Por ello, los prestadores de servicio social deberán ser siempre 

reemplazados por nuevos prestadores, que a su vez, y en la medida de lo 
, 

(d La moJcminclón e:s identificar transfonnacioOl:s en di\'crsos campos. cuyos c:fcctm; visihks se: han 
vincul.lllo a call1hjos talt·s COIllO I~ urhani7.acit)n. la industria. la de:ml,crati7aci\lll. Samucl P. lIuntingtl)l1 .• :1 
orden politlco en las sociedades ~n umbio. p. ~D. 
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posible deberán ser capacitado'; por sus antecesores, con el propósito de 

dar continuidad a la e:tividad desarrollada. 

Lo anterior, permitirá que los 'Municipios fundamenten con mayor sustento y 

factibilidad la ejecución de sus proyectos, no sófo bajo los reqllerimientos de 

la inversión Federal y Estatal, sino también bajo las normas exigidas para 
I . 

los proyectos, apoyados con inversión de fundaciones extranjeras y 

nacionales. 

Los estudiantes organizados para prestar su servicio social 

multidisciplinario, pueden ejercer acciones concretas; sobre todo en 

proyectos prioritarios surgidos de los programas estratégicos de 

fortalecimiento municipal. "Estamos asistiendo a la reformulación del modelo 

de desarrollo universitario que habia servido de orientaciÓn en las décadas 

anteriores."": 

Tanto la Administración Pública Federal como la Estatal, tienen un retraso 

en la atención ~G las demandas ampliamente expresadas por la comunidad; 

asl como de las necesidades que, por el escaso aprovechamiento de la 
, 

capacid:ld administrativa· se han dejado de atender ya sea por la falta de 

recursos humanos, financieros o por decisiones politicas. 

I 

Asimismo, el adolecer de la instrumentación de proyectos especiales-

coyunturales; o bien, por la falta de conocimientos actualizados tanto 

tecnológicos como administrativos en cuanto a la gestión -operación- e 

incluso, al aprovechamiento de las instalaciones y el equipo de manera 

óptima. invitan a considerar la posibilidad y, la necesidad de que participen 

h! Carlos Jl¡III;in. E\'aluaC'ión de I~ calidad ~' gestión del cambio. p, '} 



los egresados de las lES, a: través del servicio social, en proyectos 

prioritarios y estratégicos. 

Por lo antes expuesto, es importante rescatar el servicio social de 
! 

estudiantes de escuelas superiores, con el fin de desarrollar acciones 

concretas que atiendan las delT1andas expresas y las necesidades reales de 

las comunidades. "La utilidadl del poder estatal se acredita cuando la 
, 

sociedad alcanza niveles satisfactorios de vida y mejora sustancialmente <11 

bienestar de los individuos:'" 

, 
Una de las tareas prioritari~s de lils dependencias que integran la 

administración pública del Gqbierno, es la de contribuir a promover el 

desarrollo, la consolidación y el fortalecimiento del aparato económico; pero 

si en lugar de desarrollar y fort~lecer. desalientan. desestabilizan, deforman. 

degradan y desorientan. éstas nunca tendrán forma de justificar su 

existencia. 

El aparato Administrativo debe alentar, ordenar y orientar el desarrollo. 

conformación y transfnrmacióf1 del aparato económico que produce empleo. 

bienes y servl<';IOS de exportación y el bienestar para la población que el 

Gobierno representa. 

Para ello reforma. recrea. rediseña y moderniza no sólo a las instituciones 

reguladoras. sino incluso a I~ educativa. en cuanto a sus métodos para' 

vincular a la curricula de nlaterias y temas relacionados con la realidad 

concreta que vive la patria' de frontera a frontera y de costa a costa 

, " 
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(incluyendo mar e islas patrimoniales). 

La instancia abocada a instrumentar el servicie social de estudiantes de las 

lES, tendrá la responsabilidad de ser un mecanismo para medir la· 

capacidad real de maestros, investigadores, escuela:;, institutos y 
, 

facultades, ya que éstos de.berán aportar soluciones factibles y viable~ para 

hacer frente a la problemática de la realidad (de hoy y del mañana), que vive 

y vivirá nuestro pals como resultado de los tiempos de la globalización y los 

tratados internacionales firmados por el gobierno y, que nos comprometen a 

las presentes y futuras generaciones. 

Las instituciones educativas deberán abocarse a preparar recursos 

humanos que aporten soluciones concretas y factibles; en fin, alternativas 

viables para resolver problemas reales y vigentes que no han sido 

superados y, nuevos que' requieran ser tomados en cuenta. 
I 

La crisis representa un reto adicional para pensar en soluciones 

imaginativas, tal vez inéditas. Por lo que serán, necesariamente. los 
I 

municipios y comunid.ades con escasos recursos humanos los que 

resentir<J, oc, mayor n\agnitud estos efectos, por lo que reitero. las casas 

de estudios superiores 'tienen el compromiso histórico de pre¡nrar cuadros 

de los cuales la comunidad se enorgullezca. 

"En este sentido la oisis nos obliga a introducir y experimentar modelos 

novedosos de organización y a reorientar la actividad académica. de tal 

manera que responda a una visión del papel de la Universidad en la 

sociedad del mañana y no al modelo dominante que corresponde a una 
", 



definición ya agotada." ,~ El Plan de Desarrollo 1996-2000 presentado por la 

Mtra. Cristina Puga, Director~ de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales (FCPyS) de la UNA~, se propone atender, de alguna manera. 

estos retos. 

El egresado universitario debe preocuparse por aportar soluciones 

alternativas viables, para atender problemas concretos y, no sólo prepararse 

para satisfacer necesidades personales. La realidad que vive el pais puede 

ser resultado, entre otras causas, por rezagos acumulados y complejos, 

efectos de dispendios, desvlos, negligencias, esto ya no es relevante; lo 

importante ahora es atender los temas rezagados de la agenda de 

gobierno·' y superarlos a la brevedad. 

De ahl que las instituciones de enseñanza superior deban contar con planes 

estructurados de implantación de programas estratégicos con proyectos, 

prioritarios y coyunturales de servicio social, a través de los cuales se 

despliegue una mistica de servicio social generada desde el nivel de 

enseñanza ,;;,..,di" superior (preparatoria), y posteriormente fomentarse en ' 

todas las materias cursadas en las distintas carreras de licenciatura para 

preparar elemenlOs de cambio acelr.rados e inducidos para el fin común: 

preparar a toda la comunidad para :ecibir la globalización desplegada. entre, 

otras cosas. 

( • .¡ C:ulps Palian. 0" cir. p.12. 
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La ejecución simultánea de !J"'- 'ramas Y proyectos, ofrece un instrumento 
, 

para la Reforma del EstadoSo ; ~si como del desarrollo institucional, unido a 

una Rr"Jrma Administrativa con elementos de modernización que inclusive 

llegue a la sim[1lificación de los, procedimientos para cum[1lir con la ejecución 

de prugramas y proyectos priofitarios del servicio social. 

D) AMBITO DE ACCiÓN PROPUESTO Y PROGRAMAS PRIORITARIOS 

PARA INSTRUMENTAR EL SERVICIO SOCIAL POR ESTRATEGIA 

El CONASSEIES, debe contar con la asesoria del Gabinete Económico y 

del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en virtud de que ambos saben 

a donde quieren llegar a corto, mediano y largo plazo, tomando como punto 

de partida las indicaciones expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) del Gobierno Federal ,(por ejemplo el de 1995-2000), 

Además, debe tomar en consideración la asesoria de la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES), y la de: 

los Colegio:, y I\sociaciones de Profesionistas ylo Egresados. Ambas 
, " 

instancias son importantes y trascendentales para la infL,rmación 

(actualizada y confiable) ~ue manejan en relación con los estudiantes y 

egresados de las lES (Ver ,cuadro 1, p. 75). 

Con el total de las installcias señaladas anteriormente. se conformará el 

Consejo Nacional del Se¡rvicio Social de Estudiantes de Instituciones de 

(.!, ..... 1 . .1 TI.:fOfm3 eSlatal es qU\: nada pcrmalll'CC inmutable. Refurmar, ajustar. rccstnJclutar, transforniar y 
r~·t:~lIln~r·tir son realidades que, al Jlticularsc. dan ,uema de !.lile [a sflcicJaJ tiene mOllilllicllIOS y rllll1\)S qUl' 

d~'Mk hll'gO inddcn l'n la capacidad gut"ll'rnal1ll'lllal )' el destino dc las acdones cslalaks," U\'alk Iknimc:.. 
!{Il';:ndo, (JI' c'¡f .• p. 11)1), 



Educación Superior (CONASSEIES), quienes nombrarán a un Coordinador 

General, y éste a su vez, integrará t¡n equipo de ~'.lbajo que opere las 

siguientes coordinaciones: 

a) Investigación de campo: qué liacer, dónde hacerlo, con quién, 

etc., definir si participan 8 ó 15 prestadores de servicio secial 

de diferentes carreras en equipos multidisciplinarios. 

b) Investigación documental::información actual, síntesis plural de 

los asesores del Consejo, del sector público, privado y social 

difundidos en folletos colecciona bies. 

c) Actividades académicas complementarias: Conferencias, 

seminarios, diplomados, etc., antes, durante y después del 

servicio; dictadas en vldeocasette o en vivo, por asesores del 

Consejo a los equipos multidisciplinarios antes de salir, en el 

lugar de acción y al regresar de la prestación del servicio 

social. 

d) Integración de documentos; éstos deberán ser redactados de 

forma ;'1",ena, y accesible a cualquier persona y, registrados 

en derechos de autor. Obtener ingresos de proyector, 

implanlado~; un año o dos después de operar, si tuvo 

utilidades cuantificables' de acuerdo a un arancel (simbólico

minimo) y/o criterio inserto en la carpeta expediente técnico 

que fundamente el respaldo financiero /inversión. 

, ,j 
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e) Difusión y divulg<l'ción: deberá coL/armarse un banco de 

información, publicar sintesis que lleguen a todos ':--: 

interesado,; y que puedan intervenir para concretizar su 

. operación, ejecucion; léase, funcionarios de los tres niveles, 

fundaciones nacionale5 y Clxtr3njeras, banca de desarrollo 

nacional y extranjera, asi como al Consejo Coordinador 

Empresarial. Esta' información podrá ser utilizada por los 

estudiantes prestadores del servicio social que lo requieran, 

para elaborar trabajos de tesis, tesina o informes del servicio 

social para la presentación del examen profesional. 
I 

f) Administración, fin<:Jnzas y evaluación. 

Estas coordinaciones deberén contar con la siguiente estructura 

operacional: 

a) Con una estruc.tura a nivel regional, en la que estén 
I 

representados los Sectores Público, Privado y Social (como en 

el Consejo Nacional). Aprovechar infraestructura de la 

ANUlES. (Ver cuadro N° 2, p. 76 Y cuadro 2A p. 77) 

b) Oficinas Estatales,y Unidades Locales en cada lES, y en cada 

facultad o división de estudios. 

El Consejo Nacional, a través de todas sus coordinaciones, deberá 

instrumentar acciones urgentes para activar los siguientes programas 

prioritarios, por razones estratégicas (Ver Cuadro 3, p.78), desplegados con 

, " 
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criterios tácticos en ara~ de prepararse ante el potencial irreversible de la 

globalización y la regionalización para, asi, aprovechar la oportunidad de la . 

coyuntura socio-política económica del pais en el contexto del escenario 

mundial. 

Programas Prioritarios Estrat~gicos del CONASBEIES: 

, 
A) Programa de Acción: Apoyo a la micro-pequeña y mediana 

empresa (en virtud de ser la célula básica de la iniciativa privada 

creadora de empleo por ser de utilidad nacional). (Ver Cuadro 5, 

p.BO). 

• Sector Agropecuario-Agroindustrial: ejidos, pequeños 

propietarios, colonias, comunidades Indlgenas, etc., lograr 

autosuficiencia alimentaria, en algunos renglones. 

• Sector Comercial: organizar a mercados sobre ruedas" 

tianguistas, etc., básicamente comercializar productos 

n'cionales. Si es el caso, crear cooperativas, centros 

comerciales" cadenas, mini tiendas de autuconsumo, 

~mpresa de compras en común (por ejemplo entre las 

familias de los mlgrantes). 

• Sector turisrho: Detectar lugares potencialmente atractivos 
, 

para desarrollar, cabañas, villas, hosterias, hospederías~ 

casas de huéspedes; promover y facilitar la construcción, 

adaptación y adecuación con tecnologla de punta. 

'5.' 



• Sector transformación: ropa, zapatos, autopartes, si es el 
, 

caso sustituir importaciones para empresas maquiladoras, y 

facilitar la exportación., Encadenarse via alianza para ofertar. 

calidad y volúmenes a surtir. 

• Sector construcción:: Fomentar la integración de equipos 

humanos aptos para promover y ejecutar la operación de 

mantenimiento correctivo, reparaciones menores, 

reparaciones mayores, reconstructivas y construcción de 

nuevas viviendas y locales para la distribución de productos 

para la construcción . 

• Sector artesanal: manufacturas regionales, en donde se 

necesita desarrollar productos para la exportación 

presentando oferta de grandes volúmenes con calidad y 

presentación. 

B) Programa de Acción: Appyo al fortalecimiento municipal, célt,,'d 

básica del sistema político-administrativo del Gobierno Federal. (Ver 

. cuadro N°6, p.81), dotándolo de equipos multidisciplinarios para 

atender: 

• Oficina de Desarrollo Económico: integrar oficinas equipadas 

con recursos humanos especializados, para formular 

p"oyectos de inversión, respaldados en expedientes y 

carpetas técnicas . que fundamenten una inversión. La 

inversión de los ,proyectos podria ser financiada con 

" 
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aportación de alguna fundación; cC'!"plementada, si es el 

caso con crédito intemacional de bancos de desarrollo, fusión 

con capitales internacionales y/o nacionales, capital de 

riezgo, crédito a la palabra, etcétera. 

• Gestión de proyectos: integrar equipos multidisciplinarios 

aptos para implantar y operar proyectos especlficos 

autorizados y financiados además de una Gerencia Pública 

y/o Gerencia Social; Integrada y operada total o parcialmente 

por equipos de servicio social. 

• Recepción de la descentralización: equipar al Municipio con 

recursos humanos . de servicio social, para que la 

descentralización y desconcentraclón pueda ser recibida y 

operada con alto grado de eficiencia/comparativa. 

C) Programa de .A.:ción: Apoyo al fortalecimiento comunitario vla la 

instalación-operación de módulos de alianza comunitaria. Célula 

básica de la organización social e Integradora de familias. (Ver 

Cuadro N°?, p.82) 

• Contrarrestar y obstaculizar las causas que detonan la 

desestabilización, . desorientación, deformación y 

desorganización, que terminan por desintegrar a la familia y 

contribuyen a fomentar y desplegar los efectos tales como 

alcoholismo, droga~icción, prostitució'l y jóvenes organizados 

en bandas con actitudes antisociales. Por estrategia instalar 

, " 



Módulos de Alianza Comunitaria (MAC's) (Ver Documento 1, 

p,94), 

• Acciones tácticas en los MAC's: instalar y operar guarderias 

maternas, guarderlas Infantiles, unidad de dispensario, de 

medicina general, pslco'logla, oftalmologla, odontologla, 

unidad de asistencia educativa -apoyo, orientación para 

tareas de primaria, secundaria y preparatoria-, unidad 
, 

minlbiblioteca, unidad de computación, unidad de usos 

múltiples para Impartir ,vldeoconferencias (con ayudante 

conferencista), de expertos adecuadas al nivel de los oyentes 

sobre diversos temas, entre otros: paternidad y maternidad 

responsable, noviazgo, relaciones Intimas, economla y ahorro 

en el hogar, planificación familiar, control natal, fidelidad y 

terapias preventivas de' desintegración, entre otros, (Ver 

gráfica 4, p, 75) 

• Reestructurar los egresos, no aumentando más los gastos en 

atacar efeclos, aumentar en prevenir, Convenios con 

hoteleros, restauranteros, y transportistas para instrumentar 

el servicio sccial, (aprovechando la capacidad instalada en 

cuanto a transporte, hospedaje, alimentos, etcétera), via 

exención de impuestos - deducibilidad por apoyos. (Ver 

Documento 2, p.l03). 

Los programas estratégicos, atendidos por el servicio social, deberán de 

apoyar a resarcir al enemigo mayor qUE! es la ignorancia y la pobreza en que 

vive una gran parte de la pOblación Jel pais. 

'lo 



En esta coyuntura de crisis, recortes y austeridad, nuestras mejores armas 

son los equipos multidisciplinarfos de estudiantes y sus conocimientos. Ellos 

contrarrestarán y minimizarán el desaliento, la desconfianza, etc., porque 

ofrecerán con hechos, ejemplos de cooperación en forma organizada y 
I 

decidida para atacar la pobreza y la Ignorancia. 

La acción despertará un esplritu de participación en la comunidad por ver en 

los pasantes a un ejército de aliados que llegan, no como conquistadores, 

espolladores, esqullmadores, sino como liberadores del enemigo que 

significa la ignorancia, con nuevas propuestas para resolver problemas de 

productividad, promoción, mercadotecl)la, diseno, entre otros. 

Asimismo, apoyarán en la solicitud fundamentada (y de acuerdo a criterios 

preestablecidos con fundaciones y/o agencias financieras de desarrollo) de 

recursos económicos de capital, en su caso, cuando existan donaciones, 

aportaciones y/o partiJas presupuestales asignadas a instituciones que 

puedan transferir, reaslgnar, reprognilmar presupuestos de egresos para 

respaldar acciones urgentes y estratégicas para la nación en su conjunto. 

. , 



CONCLUSIONES 

Según lo antes visto, podemos afirma'r que: 

1. De la primera parte del trabajo (génesis del servicio social), son seis los 

hechos trascendentales que acontecieron: 1929, la UNAM obtiene su 

autonomla; 1933, se les otorga presupuesto federal a las Instituciones de 

Educación Superior; 1936, el Dr: Baz Prada (Director de la Facultad de 

Medicina de la UNAM), implanta el servicio social de los estudiantes de 

esa Facultad; 1945, se expide la Ley Reglamentaria del Articulo 4° y 5° 
, 

Constitucional; y en 1970 se ejecuta el PLANASSZE que despierta una 

mistica de servicio de solidaridad entre los sectores sociales; y finalmente . , 

en 1978 el Presidente López :Portillo crea el COSSIES (actualmente 

derogado). 

De estos acontecimientos aún podemos destacar dos que consolidaron 

definitiva mentA la ruta del servicio social; la expedición de la Ley 

Reglamentaria 0,,1 Articulo 4° y 5° Constitucional vigente relormada en 

1975 y el establecimiento del PLANASSZE en 1970; eventos de los que 

debemos rescatar una enseñanza; poner énfasis en la preocupación por 

rnejorar el servicio social enfocado en los programas sociales. 

2. De lo acontecido podemos afirmar que las instituciones no fallan, sino los 

hombres que las dirigen, administran o están relacionados directa e 

indirectamente; con el cambio incremental que deben sufrir para 

adaptarse y cumplir con eficiencia la función social esperada en un 

tiempo y lugar determinado y, bajo circunstancias nacionales e 

internacionales cambiantes de manera acelerada. La globalización' es 

una realidad, existe cambio incremental deliberado en las' relaciones de . ,. 

I 

I , 



1, 

todo tipo. Es necesario globalizlu la regulación del servicio social con 

criterios de regionalización (yer cuadro 1, p. 75) Y programas 

estratégicos, asl como con proyectos prioritarios de fortalecimiento de las 

células básicas del sector público, privado y social. (Ver cuadro 3, p. 78). 

3. Lo acontecido hasta 1978 en el ámbito de las reformas a la educación " 
I 

son hechos Importantes. Uno que vale la pena resaltar es que la 

Institución del servicio social -no se destruyó, aún cuando podemos 
; 

afirmar que se minimizó por razones soclopollticas: a nivel Internacional 

relación Este-Oeste, a nivel -nacional la relación Universldad-Estado

Sociedad; asl como la disper~lón en torno a los programas nacionales 

del servicio social. 

4. En 1978 se perfila el desarrol,io Institucional de servicio social, el proceso 
I 

de maduración del proyecto ~e concretiza vla una acción coercitiva bien 

dirigida, pues el ejecutivo crea el COSSIES; las lES se organizan en el 

Primer Congreso Nacional sobre Servicio Social. 

5. Es necesario (después de innumerable congresos nacionales de las lES, 

convocados por ANUlES), ~ue se organice un Congreso Nacional para 

proponer la puesta en marcha de una Coordinación globalizadora a nivel 

nacional, y operada a nivel regional con base a los criterios instituidos por 

ANUlES (Ver cuadro 1, p. 75). 
, ; 

6. Después de todo este tiempo en que el servicio social ha tenido que • ,~ 

efectuarse para que la Secretaría de Educación Pública revéllide, en su' 
I 

caso, los estudios correspondientes cuando el interesado acredite haber ' 

p~estado su servicio social, se encuentra que, hasta ~ 995 existían 15 
I 



, 
estados que no senalaban en s~ Ley de Profesiones ni incluian 

legislación sobre el servicio social; ~ntre ellos: Yucatán, Quintana Roo, 

Oaxaca, Campeche, Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Baja California Sur, , 
Tamaulipas, Nuevo León, Durango, ,Coahulla, Nayarit y GuanaJuato. 

7. En la actualidad (1998) el servicio social se rige por el reglamento de la , 
COSSIES, el cual está vigente desde 1981 y en él se habla de la 

Secretaria de Programación y Presupuesto cancelada en 1992. Es , 
necesario actualizar la legislación vigente, y adecuarla a las necesidades 

del siglo por llegar. 

8. El tiempo no se recupeni, la problemática se agrava, se diversifica y se 

consolida. El servicio social está llamado a concentrar su capacidad para 

ejecutar sin dispersión acciones' solidarias con' urgencia en programas , 
estratégicos y prioritarios de excelencia. (Ver cuadro 3, p. 78) , 

I 

9. México requiere Que sus recursos humanos participen en fortalecer 1", , 
administración pública municipal, la micro, pequena y mediana empresa, 

I 

asl como el entretejido social ,'que fortalece la comunidad para que el 

desarrollo sea sustentable. 

10.Es un hecho que la legislaciór\ puede cambiar de la noche a la manana 

como resultado de decisione~ pollticas o judiciales. Es aqul donde se 

encuentra la clave para expliCar la senda del cambio histórico que debe 

proteger la evaluación adecuada y oportuna de las instituciones ~egún la 

coyuntura estratégica donde se encuentre la oportunidad de cambio 

dirigido. 

· , ,. 



, ' 

11.EI marco normativo para e,l funcionamiento del servicio !'OCi31 en todo el 

pals, se ha estructurado ,lentamente. La acción de diversos sectores " 
, , 

sociales, gubemamentales, y de las Instituciones de Educación Superit'r ,1 

del pals que participar en esta actividad, han dificultado el' 

establecimiento de mecahismos adecuados para lograr productivid"d 
I 

Incremental en la instrumentación/operación del servicio social. 
I 

12,La única alternativa para lograr que el servicio social ejecute el papel que', 

le corresponde es permitir que un solo organismo planifique y administre, ; 
I 

las funciones de normatlvldad, coordinación y financiamiento. 

13,Se hace Inaplazable promover reformas en las diferentes disposiciones 
I ' , 

jurldlcas que existen en materia de servicio social, de manera que se , ' , 

Integre un nt;ElVO ordenamiento jurldico congruente, y que permita el , 
pleno cumplimlflnto de los objetivos del Servicio Social. 

, 

14.Por lo antes expuesto es oportuno unificar los criterios. A la fecha (1998) 

han tranRcurrido 21 ~ños desde el establecimiento de la COSSIES 

(instancia desaparecida en la actualidad), y del intento de organizar 
I 

institucionalmente el 'servicio social a nivel Nacional; ya cumplió 'la 
I , 

función, tiene mayorla de edad, y ello permite pensar en la creación de 

un organismo con patrimonio, personalidad y autonomla que atienda , , 

programas prioritarios estratégicos; el r.ual proponemos se denomine: 
, " 

"Consejo Nacional del Servicio Social de Estudiantes de Instituciones de 

Educación Superior" (CONASSEIES)(Ver Cuadro 1, p, 75), 

i I 
'15,Propiciar la coordinación y la relación estrecha y franca entre' las 

instituciones de edudaclón superior y Ayuntamiento!', la micro. pequeña y 
I 



, 

mediana empresa, asl como de asc?ciaclones de padres de familia, para 
, 

potenciar la información en tiemplo y en forma sobre los planes de 

desarrollo nacionales. i 

I 
16.Delinear los mecanismos que lleven a la Integración de comisiones por 

especialidad y área de trabajo; los cuales consideran los cursos 

alternativos de acción para que de acuerdo a una evaluación integral de 
I 

los programas provoquen la coordinación y relación entre los estudiantes 
I 

y los planes previamente acordados para ejecutar programas 

estratégicos y proyectos prioritari9s. 

, 
17.Fomentar el contacto directo y actualizar a los estudiantes con ta realidad 

nacional, para asl formar prof~slonlstas conscientes de la situación 

prevaleciente en el área especlfita de su especialidad o carrera. 

I 
I 

18.Establecer mecanismos adecuados, para promover las carreras ylo , 
especialidades que más se requieran tratando de lograr productividad en 

las erogaciones que r~allzan las Instituciones de educación superior (Ver 

Cuadro 11, p.88 Y Gráfica 3, p.91). 

19.Es mediante medidas politica~ concretas como la expedición de la Ley 
I 

Reglamentaria del Articulo 4° y 5° Y el establecimiento del PLANASSZE a 
I 

las que nos referimos en la primera de estas conclusiones, que es 
. I 

posible alentar e instrumentar un mejor aprovechamiento de las 

potencialidades del servicio social, para que éste se despliegue con un 
I 

compromiso de corresponsabilidad concensando a los tres niveles de 
I 

gobierno y los tres sectores: público, privado y social. 

'1 
I 
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I 
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20.En esta coyuntura de globalización y regionalización (que se ha 

manifestado, por ejemplo, en la constitución de la Unión Europea) hay , 
que valorar el ejemplo de la armonla y acuerdos entre Intereses 

heterogéneos, que nos es pres,entada por la situación Internacional y que 
I 

podrla ser reinterpretada y adaptada sutilmente a las necesidades 
I 

nacionales. 

RECOMENDACIONES 

A) ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SERVICIO SOCIAL 
I 

No es posible desaprovechar la ,capacidad slnérglca que puede generarse al 

atacar, simultáneamente, con un equipo de 150,000 a 200,000 estudiantes, 

problemas muy concretos de beneficio soclo-global, los cuales generarán , 
beneficios directo~, e l"Idirectos,:entre ellos: 

a) A las instituciones educativas, porque podrán constatar que sus 

egresados cuentan con eleme'ntos indispensables para aportar alternativa.; 

de solución. 

b) Los estudiantes obtendrán la oportunidad de ratificar que están bien 

preparados por las lES p<ira enfrentar el reto de aportar soluciones 
, 

alternativas a problemas con~retos. 

I 
" 
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e) La comunidad. que reciba el servicio social de un equipo de estudiantes, , 
desarrollará una labor de acuerdo a un plan preestablecido -ofensivo, 

constructivo y positivo de evolución. 

d) Las lES podrán obtener suficiente Información para retroallmentar sus 

planes de estudio, fomentand!=, la actualización e Interdisclplinariedad y las 

materias te6rico-prácticas y P~ácticaS. 

e) Al Gobierno y al Sistema Educativo porque sabrán que los recursos que 
I . 

la población aporta y. q!le se destinan a la educación son bien 

aprovechados por la población estudiantil beneficiada por los' conocimientos 

adquiridos para atender a la' población del pals. 

Nunca antes, como ahora,lel reto es preparar al aparato económico-social 
, 

para enfrentar el esquema globalizador. donde la competencia será abierta -, . 
directa y, yo dlrla un tant,a desigual; por ello, los recursos -escasos- con 

preparación t(;;1drh que: Incorporarse con una mentalidad de apoyo y 

fortalecimiento. El acercafnlento se tendrá que hacer desde las pr;\cticas 

escolares. 

Tomando en cuenta que el servicio social debe ser remunerado, y tener 
I 

como duración 6 meses 'como mlnimo y 24 como máximo, se propone que 

se adopte el siguiente criterio: 

Al estudiarite con promedio de diez, 6 meses de servicio 
I " 

obligatorio; sin detrimento de que se pueda incorporar a 

programas' de mayor duración: al pasante con un promedio de 

nueve, 12; meses; al estudiante con promedio de ocho, 18. y , , . 
I ., , 

'1 
I 
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en caso de tener promedio menor de siete y/o haber presentado 

más de un; examen extraordinario en su último año de 
i 

Inscripción, 24 meses. En cualquiera de los casos se puede por 
I 

parte del estudiante aumentar el número de veces de 
I 

participación! Será la comunidad la que opine sobre " la 

participación. 

Lo anterior permitirá, Indirectamente, Influir en la calidad y grado de 

aprovechamiento, actualización/aplicación de conocimientos' de los alumnos 

de nivel superior, para ~sl avanzar en la superación académica y alcanzar 

una masa critica de recursos humanos preparados para el Siglo XXI. con 

mentalidad abierta a las Innovaciones a la reconverclón, reestructuración de 

la planta productiva, por ejemplo, para 'sustitulr importaciones y aumentar las 

exportaciones. 

B) ALGUNOS PRINCIPIOS PARA INSTRUMENTAR EL SERVICIO SOCIAL 

Todas la carreras deben implementar prácticas escolares en las materias 

que lo ameriten: ell objetivo es Ir recabando información confiable y 
~ 

actualizada para cada uno de los proyecto~ prioritarios de los programas 
I 

estratégicos, con el fin de preparar un banco de información opurtuna para 
¡ 

el servicio social de 'estudiantes (vla mecanismo computarizado de Red. o 

por intemet). 

Todos y cada uno de ios maestros. desde su cátedra. deben imp'ulsar la 
1, 

idea de desarroJl .. r ¡un servicio social que permita al alumno demostrarse '/ 
I 
• 

.¡ 
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que puede aplicar sus conocimientos para mejorar una realidad 
I 

determinada. 

¡ 

Seleccionar entre los maestros e Investigadores de tiempo completo y medio , 
tiempo, principalmente, a los que de acuerdo a su perfil puedan cumplir con 

el compromiso de ser coordinadores y/o asesores de equipos 

multidisciplinarios de estudiantes (a manera de Gerente de Proyecto-tutor). 

Todas las lES deben incluir el servicio social como parte de la currlcula de 

sus materias, única demostración, fehaciente de que el tiempo, dinero y 

esfuerzo invertido por la Instiluclóri, asl como el esfuerzo de los maestros, 

investigadores, etc., han sido bien aprovechados por el estudiante, el cual 
, , 

podrá entonces obtener el titulo por alguna de las lES. 
I 

Las lES deben actu¡,lizil: y enriquecer lo más pronto posible sus programas 
I 

de estudios; al mismo tiempo de~'erán hacer un seguimiento y evaluación de 

los mismos, para garanti7ar su a,btualización y permanencia, y para atender 

con mayor profundidad y/o ;con una dirección más adecuada las 

necesidades de la realidad nacional. 

, 
Los alumnos demostrarán que pueden y están preparados para trabajar con 

profesionales de, diversas especialidades y aprovechar productiva y , 
positivamente el conocimiento, sin llegar a degradar y destruir, es decir 

actuar con acciones sustentabl,es. 

Los estudiantes deberán s~r miembros. temporales. del equipo que 

instrumente la existencia d~1 "Consejo Nacional del Servicio Social de 

66; 
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Estudiantes de Instituciones de Educación Superior" (CONASSEIES), desde 

la representación en la oficina local de cada Facultad en la lES en las 

oficinas de cada Estado y en las oficinas de ,?da Región, asl como en las 

oficinas del Consejo Nacional. 

Un mecanismo de remuneración que podrla adoptarse seria, en todas sus , 
acepciones, que el patronato representado, en cada escuela otorgue las 

remuneraciones económicas de la siguiente forma: 

a) A cada estudiante que cumpla su servicio social por seis 

b) 

meses, se le pagarla un salarlo mlnimo mensual, y con un vale

abono a cuenta de una beca-crédito - con valor de dos salarios 

mensuales (con seis vRlcs se cl1brlrla el 60% de sus colegiaturas 

por su carrera), mismos que deber{¡n presentar para tramitar su 

revisión de estudios, para poder asl registrar su tema de tesis en 
I 

vla de su titulación. El otro 40% se aportarla en efectivo que es la 

totalidad de la colegiatura por t,iu carrera en pagos parciales cada 
I 

semestre. 

Al estudiante que cumpla 12 meses de servicio social se le , 
pagarla un salario minimo mehsual y 12 vales abono a cuenta de 

beca crédito (cada uno con ;valor de un salario), uno por cada 

mes, lo que da como resultado que con doce salarios paga 60% 

de su beca-crédito, cubriendo el 40% restante en efectivo, que 

seria la totalidad de la cólegiatura por su carrera en pagos 

parciales cada semestre. 

cl Al estudiante que cumpla 18 meses de servicio social, se 

le pagará un salario minimo mensual y 18 vales uno por I.;dda 
I 

'¡ 
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I 

mes (cada uno con valor de 0.67 de un salario); por ello la suma 
I 

de 18 vales cubrirlan 12,salarios mlnimos que es el 60% del total 
, 

a pagar por adeudo de 90legiaturas por su carrera. El otro 40% lo 
, 

cubrirla con parcialidades, cubiertas semestralmente en el , 
transcurso de su carrera. 

d) Al estudiante que cumpla 24 meses de servicio social, se 

le pagarla un salario mlnlmo mensual y, 24 vales uno por cada 

mes, con un valor de 'medio salario, cada uno, para que con 24 

vales abono a cuenta de beca-crédito cubra el 60% de su 

colegiatura y el 40% restante, lo cubrirla en efectivo y en pagos 
I 

parciales durante la cimera. 

e) A los egresados de las lES privadas se les pagará un 

salario l¡ue tJodrla donar el patronato, y vales que podrán ser 

descontados de Impuesto sobre la renta en su momento o 

donados al patronato expidiendo recibo fiscal, o en su caso 
I 

efectuar reconocimiento público vla Gaceta u otra publicación 
I 

periódica. I 

Ahora bien, tomando en cuenta que la crisis de la actual coyuntura/global, 

asl como el incremento d~ los costos de operación del Sistema de', 

Educación Superior, Invitan, a pensar en mecanismos Imaginativos de' 

financiamiento (Ver Documer;¡to 2, p. 103), que por su innovación permitan al ' 

estudiante prestar su servicio social de acuerdo al número de meses en que ' 
I 

obligatoria y voluntariamente dt!see inscribirse para cubrir la b'_ca-crédito y , 
, 1, 

culminar sus estudios profesionales, aportando soluciones altemativas a, 

problemas concretos de ~Ia realidad nacional. regional. municipal y/o: 

comunitaria. 

, 
,1 

I 
¡ 
I 

'1 



. __ ...... .. _. _, _,_'. ___ ," .. ' ".-•. , •·· .. ·'.1-. .~ ... _ •. . - , ........ , .. 

Lo anterior contribuida al objetivo básico de toda lES. que es el de preparar 

recursos humanos con un óptirno grado de aprovechamiento. que den 

oportunidad a la sociedad del ~iglo XXI de contar con profesionales. 

altamente calificados para enfrentar la globalizaclón y sus coyunturas. 
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C) ALGUNOS PRODUCTOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES. 

La problemática a atender se determina en función de los requerimientos del 

Plan Nacional de Desarrollo, el cual contempla los objetivos-requerimientos 

de los Gabinetes Gubemamentales en sus diferentes áreas y las , , 

necesidades y planes del Consejo Coordinador Empresarial. Asl como las 

demandas, necesidades o requerimientos de las asociaciones de padres de 

familia y la sociedad civil. 

Ciertamente. el servicio social está llamado. desde mi punto de' vista, a 

integrar proyectos productivos que sirvan a manera de expediente técnico 

para fundamentar una Inversión y, en su caso, operarlos. 

Estos expedientes técnlcus deoen con,tar con la opinión y el punto de vista 

de diferentes especialidades, para asl; lograr que lo bien fundamentado del 

proyecto permita contactar financia'miento privado extranjero. privado 

nacional. público. crédito Intemaclonal de Banca de Desarrollo. crédito 

nacional de Banca de Desarrollo, o financiamiento mixto e inclusive 

patrocinio de alguna fundación nacional o extranjera. 

Tal vez el expediente técnico sea el anteproyecto definitivo; el cual requerirá 

de uno o más equipos de prestadores que aporten uno o más expedientes 

técnicos. hasta integrar la versión final que fundamente la inversión. 

Sin embargo. el fin último debe 'ser que el servicio social. apor'p. un 

sinnúmero de altemativa~ de inversión, de proyectos productivos. 
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actualizados, encadenados -relacionados- complementarios que aporten 

solución integral en caso de su implantación. 

Puede darse asl, una satisfacción al e~tudiante en cuanto a su participación 

al saber que está aportando soluciones -alternativas- al aprovechamiento 

óptimo racional a los recursos enclavados en una comunidad, municipio o 
, 

reglón. Sin descartar el servicio social tradicional para atender rezagos o los 

efectos del dispendio. 

Sin embargo, ayer como hoy, estimo que hay que Integrar proyectos 

actualizados, productivos que creen empleo con micro y pequeñas 

empresas encadenadas a medlan~s empresas y a grandes, nacionales o 

extranjeras para satlsfacel et mercado de necesidades reales o creadas de 

bienes y servicios, requeridos a nivel nacional y extranjero. 

7\ 
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COl.fOfOS y ASQ(',ACIONES 
DE PROFEStoNISTAS 

VIO EORESAOOS 

1 
NOROESTE 

COORDINACI N 
INVF.5TIOACIÓN 

DE CAMPO 

i , 

,t, 

i, 

CUADRO 1 

ORGANIZACIÓN DEL CONASSEIES 1 

ANUlES CONSEJO COORDINADOR 
EMPRESARIAL (cce) 

,-

2 
NORTE 

COOROtNACI N 
INVESTIOACIÓN 
DOCUMENTAL 

(7 AORUPACIONES) 

CONSEJO 
NACIONAL DEL 

SERVICIO SOCIAL 
DE ESTUDIANTES 

DE INSTITUCIONES 
.DE EDUCACION 

SUPERIOR 

I 
COMITts REGIONALES 

3 
CENTRO 

ACTIVIOAOU 
ACADUQ('AS 

rown.DlDn'''aI''S 

4 
METROPOUTANO 

RDINACI N 
INTEGItA,OON OH 

OOC'UNENTOS 
8,../\,CO DtI DATOS 

5 
SUR 

RUINACION 
DifUSIÓN Y 

J'lIULtCACJÓN DE 
DOCUMENTOS 

GABINETE 
ECONÓMICO 

6 
SURESTE 

COORDlNAC'1 S 
ADMIl\'STRJ\CIOS y 

FINASlAS y 
E\'ALUACIOs 

• fJ Consejo NaciD,..1 del Servicio Social debed contar con q representación de la SEP. SEDESOL. SHCP, . 
y b UNAM. IPN. asl como de la Representación de cada una de las seis regionales en que es~ conformada lá 
ANUlES. representación del CCE. con dtrecho de voz y voto, sólo la SEP con volo de calidad (doble voto) y" 
con derecho de voz los colegiot y Asociaciones de Profesion~les y/o egresados. 
1. Disc1\o Organizacional de Carlos ~rturo l.ópez Coral con criterio de cambio incremental deliberado: 
institucionaJ del servicio soc~J. 
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r:ENTHO.()CCIVENTE 
\ Uóh' , !ienles 
olima 
ulnJjuato 

.I¡sco 
ichoa~ ~n 

Iyaril 

¡METROPOLITANA 
OE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, D.F. Y ¡reas . 

¡Conurbadas del Estado 
~e México 

•• 0' •• " '..:. __ o, _ • ,., 

CUADRO 2 

REGIONES DE LA ANUlES 

orelos 
ebla 

ucrébro 
laxcala 

¡NORESTE 
¡Coahuila 
Durango 
Nuevo León 
:San Luis Potosi 
Tamaulipas 
Zacatecas 

FUENTE: ANUlES. Exposición permanente en sus inslalaciones 
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CU"'DR02A 

POBLACiÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA POR ÁREAS DE ESTUDIO Y 

REGIONES;DE LA ANUlES. 1998 
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CUADRO 3 . 

PROGRAMAS PRIORITARIOS ESTRATÉGICOS' OPERADOS POR 
CONSEJO NACIONAL DEL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONASSEIES) 

I CONSEJO NACIONAL I 
atulaWaica 

do .. --.. -C&llWaica c.-..do c. ..... biJica do .. cid,..... ~ Soacdodquc ..... iaOqno .... 
Al l' •• 610 familias 

fORTAUCIMIENTO PROGRAMA fORTALECIMIENTO PROGRAMA fORTALECIMIENTO 
MUNICIfAL NORMAL EN MIOtO PEQUEflA- NACIOHALSECTQIt COMUNITARIO 

• lES MEO/AAA DlPUSA CEl<TltAL A TENCIÓN A LA 

• ADMIMST1tACtóN FAMILIA 
rúOUCA • 

NOTA.: ... S ' .. PeO¡:"'" • '.4' • [t .. Sapcrior (lES, (.~ .. b lr 1 C ...... 

pafe .... ~, .1ISIIpOCO DI .. De; , iIs .. Sector Ca:I&nldr la Adm·· .... Nblia dando jcnrqt.ail 

• la .. ti,"' , ' ..... retaci604iRcla coa'" procr1ImU .. icwicmioa CSlraeqicoa.. 
• ..... _doEaodD 
• 0rfkIidII ,. CwIDI Arwo lApa CcaI par .... """ c" ...... do ab;ht' ... ; ....... ti IDII'C:O .... __ '". _ '1ft.. t 11 iaf.ac .... _ 
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CUADRO 4 

ORGANIZACICN PARTICIPATIVA y COLEGIADA PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 

lA ........ GaIcraII 
Secretaria Galeral 

EJtc:aUva 

I e .. seJo Nadoaal I 

-':-.'~:' _. 

I I 
SccmarIa 

~ 
Sem:1ario de: 

A~ Análisis Y Plancacion 
Escudioo 

r---Jo- El, Illala 
¡. C-¡O'" 

... oaseJOI Re¡loaalcs 

NIIIao -• c..oqo ... ' . . -.,' ·5 ........ ~ ,.'1 I = CcaIn> Sur 
.c-jo ............ Sur SuraIIO 

061 .. a.I.· NdrOpOliana 
T U,' ... -

rtJ&NTa: ANUlES. e; ... pul ca&r m IUI insCalKioacs. 
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CUADíl04 

ORGANIZA~iON PARTICIPATIVA y COLEGIADA PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 

. 

I Asamblea Geaera1 I 
Secretaria General 

Ejecullva 

I COIIsejo N.~lonal I 

I I 
Sccmaria Secretaria eX Sccn:wlad< 
AQdémica Anilisis Y Planeac:ión 

, Esrudios 

!CODsejos Eapcdala 
¡. Coaacjo de U 

rC0nsejOl Regionales 

Nbbou --¡¡. Coaacjo de _ ...... -de l!dIIcacida Superior ea.o.occ_ 
l'IItIcaIoIa CcaIn> Sur ¡. CoucJo Nacioaal de SurS .... tc 
DúccIOm de 1_ Mctropoli ..... 
TCCDOI6aicao de lo SEr 
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CUADROS 

PROGRAMA PRIORITARIO ESTRA TÉG/CO' DEL SERVICIO SOCIAL 

FORTALECIMIENTO 
MICRO-PEQUEÑA Y 

MEDIANA 
EMPRESA 

IJETEC!AR y AI'OVAU"'kIo'AS Qur, 
ESrANQU[ORAOAS,OETERMINAR 
fOtu-4A Uf REVrVIRLAS ·SI':XISTIi 

MASA CRITICA OE Rf.cUMSOS' 
UUMANUS PREPARADOS rAkA 
REINICIAR· OPERACIONU CON 
fINAM",,,M'EHTO A()f-ruAOO 

UETH"lAk y Af>OYAR EMPttESAS QUE 
ESTAN POR QUEOIlAR V DOTARLAS 

01:: EXt'EOfENTESJCARPHAS 
TteNI(""s QUE fUNDAMENTEN SU 

Rf.IIA,DllITACIÓN, 
Rl:J:STkUCTURACION -y DE 

P'OSIDII.IlJA.Of-S DE t:NCONTRAR 
rtNANCIAM.ENTO • 

, PUf razo~ dC' E'I.ldo. 

UI',H.nl\H. V AI'OVAR I:MI'kf!,AS 
QlIa: ,'{JM SUS PROUlX.-rO~ y 
vOUj~II:NES sr", FACJIUU 

FORMAR ALIANZAS· 
f>HOVf.[ OORES·PROUUC" ro· 
l"AllO"O-VA,ltlF,DAI> PAR.' 

" K\tllIM. UfTRT AIt vot.UMf,NI'S 
¡',\KA tXPORTAR ('UN SI:GURlllA! 

('A N , lIJA 1)'{"AUUAf)· VAMIIJJA f) 

",N nC;MI'OS PRF.'WI IJtMI~AUUS 

• 

• 

• Sub program ... dC'lt'mun.adu!r. pur 011 tus Arturo lópcz Coral por crilcrios tacticos de' dcsplit"gue' de' .:a',IUnl':i 

con rumbo. ' 
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CUADRO 6 

PROGRAMA PRIORITARIO ESTRA TtGICO' DEL SERVICIO SOCIAL 

FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 

~I"AMIEHT ¡[)[OfICINAS DE 

·ui.c~Y_~ 
OESARAOLLO EC'OHOMK."O PAM OOT ",ClON UE EQUIPOS Uf. 

INTEGRAR GERENCIA PUBLICA OF. 

~CIONDe EXtEOIEHT'f.SK' ARI'ET AS PROVEcros CON CAION OE 
TEcNK'AS rAllA FUNDAMENTAR fINAN<"AMIENTO f\JNCIOHES Y orEllACIOH , 

INVEASIÓN • DE Af..SI'ONS,A8IUDADES • De OOIIIEIINO 

• 

, ,.".-. de EIIIdo. 
• Sub ptopamaJ. cIc1ctmin8dos por Carlos Anuro Lópc% Conl por criterios lácticos de despliegue d~ acciones __ o 
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CUADRO 7 

PROGRAMA PRIORITARIO ESTRATÉGICO' DEL SERVICIO SOCIAL 

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 
VIA ALIANZA DE SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO y SOCIAL 

ATACAR DUO ANT"" DIO !J\ UI:. ftRMINAR OONUE INSTA! AS DISEN .... R. EJECUTAR y Qff.8A8 
DESORJEHT ACiÓN MÓpsn rn¡ DE ALIANZA LeS MA~' eoB tASAf:jIES EN 
OE.SOItGANILAC'tON COMUNIT ARtA (MAC') EQUIPAOOS. EN SERVK"IO SOCIAl. y PON. 

Df.fOft.MACIOH FORMA TRJPARTIT A POR LOS TRES PERSONAS DE LA tERCERA EDAD 

DESESTABILIZACiÓN DE U $rc.:roRES PÚBLlCO,PRJVAOO y QUE DE ACUEROO A PERFILES 

FAMILIA SOCIAL CORJtESPONSARLES DE LA CUMPLAN CON REQUISITOS 

• REALIDAD fN QUE VIVEN LAS • 
COMUNIDADES 

• 

~RAlAIiSTAR LOS Efr;cros 
DE !J\ DES'HTEURACIÓN 

'.\NIUAIl: ALCOHOUSMO. 
OROClADIC'CIÓN, 'ROSnT\J('!ÓH v 

CHA vos BANDA. 
ATACAR CAUSAS DETONANTES, 
COMO DESATENCIÓN, FALTA DE 
(" AIUI'1o. Y UN ORAH DESAMOR 
QUE. PEanBIiH LOS Of.Df.s.. lOS 
HIJOK)s Y LOS AOOLE5CENTf.s. 

ESTO LOS CONFUNDE Y 
OESAU,OLLAN RESENTIMIENTO 

QUE. n.a.NlNAN roa 
DESINTEGIlAIl FAMlllAS 

, Por razone. de Estado. 
• Sub proaramAS. ddmninados por Carlos Arturo l..óptz Conl por cri1C'rm tacl~ ck dt$pl~BUC' lk aCciones coa_o 
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CUADRO 8 
OCUPACiÓN Y DESOCUPACiÓN EN MÉXICO. 1<)95 

Cifras estimadas 

- '-- lS..~1'.14l 
lS,.Tn.", ...... s.._ 

13,8211.111 

1.080.126 -- PEA 

I~-
lO""" ".201,118 ~ - Is-,~~~O~ HIO.7~1 

.~ 2lJ1.771 Con ~ .,. lUaIOO o ~ 87,020 ....... , , .... ~deunnc.,o U.Mi 
•. !IIl.2U - ...... -_ n-'loe 

o le. ~ lIribcnI O.I!57 .• '7 ... 0 .... ,- - ... _- 1.1128,''1 1$ 10'11. 
'7.aU.64' 10.' •. 161 

" .... 
PE' "'-- 1"""'-'-"'- ~.1tI2 " "'" ,"- ~.oel E_ 235,214 '" "'" E_ , "'" ~o'*'~ 29.403 ,-_ ., 

""'" 11.64Z 
, _ 

lO.HO,064 .. "'" ..... - o..x...s. .~cs.t~ t5,e67.~1 " "'" lO.102.~J E_ 1t.56a,tu 
lO "'" .. ,"" _ . ....-

1.275.1~ . "" 
~~ ....... 

.... - 137.813 2,10'lI0 

""'" 1.21 •. Il00 . "'" 

fUENTE: Cuadro elaborado por el 0... Carlos M. Juque. direclor deIINEGI. Mercado de V.lore, -1, febrero 
I S de 1993. Aparece" en Jnús AJbel10 Olivn Rodrilutt. obr. próxima a pubhclnc litut.da "Prólogo", 
Cifru y porcmu;ca: EalimacNncl y Proyt'Cctunct. dd Silkma di: Información Emprcuri.1. 
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CUADRO 9 

POBLACIÓN ESCOLAR DE NIVEL LICENCIATURA, 1970-1998 

ANOS PRIMER INGRESO POIlLACION EGRESADOS 

"-
TOTAL 

1970 64 141 l08944 II 740 

1975 149729 47S gKg 52 185. 

1980 196 S69 7) I 147 69572 

1981 19K 923 7l;1) 419 78 &4~ 

1982 20K 31 S K40 368 K5505 

1983 217.775 K79240 96572 

19154 225 114 93951l 9S 788 

1985 22S 66lI 9614LK 1032KO 

198b 226650 9KK 078 10(,6,/3 

1987 224 321 IJK9414 117 J7l!1 

1988 239049 I 03) 207 115670 

1'189 23K "KO I Oh'J 5(,5 115407 

1'}90 24' 1"" I 07H 1'11 liS 457 

19'11 l47627 1078 )'1) 1.\')0)1 

1992 26S 70l 1 126 HOS 147729 

19'/3 262009 I 141 568 140256 

1994 264 641 1 IKJ 151 146410 

1995 276088 1217411 173 693 

1996 298 sn 1 lR6 6JJ 1910l' 

1997 320758 1310229 IlU 417 

1998 Jl2670 1 392 048 187011 

nJF.NTE: ANUlES, Anu.,to' t:.C.di,tlcOl 1970. 1975. 1980·I'N8. 
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CUADR09A 

POBLACiÓN ESCOLAR DE NIVEL LICENCIATURA Y NIVEL 

DE EDUCACiÓN SUPERIOR 

.,., _~ .J-.:. 
'~T:!'(: 

1970-1998 

tolA!.. 

': .... , ..... ~ 
11970 ~ 210111 21740 
11975 1497l 475886 52 185 
11980 196569 96590 731291 25,503 853384 69572 
11981 19892) 112307 785419 32119929865 7SS44 
11982 208 315 125860 840368 32 69 9iiHN7 S5503 

1984 225 D4 D216) 9395D 35390 1 107 _ 9S 7SS 
1985 225 66< 125 236 961468 37 040 I ¡Z3744' "'illf280 
1986 226651 DI 500 988078 ,379» 1 157533 106693 
1987 22432 D2304 989414 38214 1,59932 117378 
1988 239049 D:<467 1033 207 )9 SOS 1106179 111670 
1989 238980 13 i 046 1 CÓ9 56S 42 6» , 24) 260 liS 407 
1990 241 194 12: 376 1078191 43,S 1 24S S32 '118457 
1991 24762; II0llS 1091 )24 .. 946 ~ \)11 ofl 
19'12 265702 105662 1 126801 47 ,39 1 280006 147129 

rT9iiJ 262009 110241 1141168 10!l D01590 '402)6 

1199'S 2768)8 138048 12174)1 65615 1411094 173693 
1 1'1'/6 298 557 1 2866)) 191 024 
119'17 320751 1310219 IS4917 

, ~11~9'l8--11-~315:~2~';; 6':78-0 ---2-=06,-;;; 19¡¡:;1--:--i-'13¡";:¡-;92Z 04~8-" 110")7· ... 149+-"1 72¡-;-/1'>:, 4"S,..-:;f--1'7 01\ 

NOTA: IUtQ el Miaimcn f"Ub&KO I OJ4 9Jj Y b .. ¡"'tI Ri,lmetI Pnvado lB 11.\. 
rOTAL" I )9204 ........... romu "1""" 

" ... CICtl( .... 5oc1ek., A.an-..lIDCn ... eoo'''1IIf) 
U, I"~tm. )' Tn:ncHut'l- "24.HZ 
l'CIC'ft("I .. A¡rop«\aM1 .... n.1.l4 
"" .. CIICfto:_ ... s.t.d 11l.~N 
:..... 1,.' ____ ~ .. t .... ca. :~,HU 

'" 1 ... ·.: .... , ''--..t...1n .. \ . .a, 

fl·t.:~Tr ANlIlt',S. ~.n.. .~"." .. w. •. 1"'" 

I ¡' 
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CUADR09B 

POBLACiÓN ESCOLAR DE NIVEL LICENCIATURA POR 

RÉGIMEN,1980-1998 

INSTll1.JCIONES 
ANOS PUIlLlCO PRIVADO TOTAL 

AÜSOtuto RHA11YO AlL~UTU RU.AII\,l) Ausouno Rf:U 11\0 

"", ", , ... , 
1980 632307 86.S 98640 I).~ 731 147 100.0 
1981 666 420 84.8 118999 1~.2 78~419 100.0 
1982 710883 84.6 129 48S 1S.4 640368 100.0 
1983 742939 80 1)6301 lB 879240 100.0 
1964 79HS9 64.7 1« 0S4 IS.3 939 SI) 100.0 
1985 810391 &.4.) ISI077 11.7 961 468 100.0 
1986 8H 216 84.) IS4862 IS.7 988078 100.0 
1987 8349S0 8H 1S4 464 IH 98941. 100.0 
In8 871214 80 16197) I~ 7 1 O)) 207 100.0 
1989 898420 84.0 171 14S 16.0 1 069 S6S 100.0 
1990 89Q 372 82.6 117119 174 1078191 100.0 
19'11 ~1 ~: .. al 7 199100 UJ 1091 J.H 100.0 
19'12 910217 lO.a 16 S4a 192 1 126 aOl 100.0 
1993 90a 480 79.6 213088 ~o." 1 141 S68 100.0 

1- 936646 79.2 246 SOS 20.S 1 183111 100.0 
1991 94J 241 77.S 274 116 2U 1217431 100.0 
1996 989448 76.9 297181 23.1 1 28663) 100.0 
1997 W0719 7H 319 SOO ~ .... 1 J10219 100.0 
1998 1 OJ6 9Jl 74.S lSl 113 25.5 I )92 ().lS 100.0 

• Cifru reviudu. 

t1.J[NT[: A~L:If.S. Anuari010 ntadi\(K:oI I~S()..I9'Jg. 
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CUADRO 10 

POBLACiÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA POR ENTIDAD 
FEDERATIVA SEGÚN RÉGIMEN PRIVADO, 1998 

I'IUMI:N. INGRESO Y 
N.t-INGRt-_'iU 

EGRESA I lOS I ~1 

. I.N1II"IO 

!"AI.UNTI.S 

u ... I TOTAl U ... lO. " U ... ro",. " M: "lO" 

IIAJA fA 

~,~~A CA"'''' ,.N'A 

A'"'''''' e, 'A'" 11 ., 

"'""M 
I "'''k''O 

\Iv 

.. 
, ... : ~(J 

I NOlvOUON 
OAXÁCA 

I rlJEBLA 
QUEUTARO 

,ROO 
"SAN .UOS POTOS' 

)MOA 

,.. m 
IIJ 120' lJl 
lO' 11I m 

71 '" " , , , 
, , ). 

,'" 11 14 

, .'" ". ... 
"., .. " , .. .. , ,., 

." 
• '0 ,',. , 

'lI 

H" 1 • 
'- . -' 

!JI ... ... 
-' 

• .,. , 
III 

1710 
JlI 

'09 , , 
1104 J 

'_'9] , ' 
~07 

FUENTE; ANUlES. Anuarl. 1998. p. 'l. 

" -¡-¡;s¡ T90I 'Too " o 
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o -''' o 101 ¡;i m o " 
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CUADRO 11 
1 .. \S\':\N.REk.-\S ()F ~1\'J:l.I.ICE:\t'IAH.:R:\ M .. \S I"(JlU ,\():\S.IQt,S 

('AH. R t: R-\ S rKI~I[K INGKt:SO ' PRIMER INGRESO \. EGRESMlOS TITULADOS 

f-¡;' 
REISGIlESO 1997 1997 

Al TOr.iL 11 '" TOTAL 11 Al roTAL 11 Al «'T.i/. 
l,,' C'n Da«ho :0 b-Ih 17 7S7 JIi .4"'\ 90 111 8012J 170 Jo< 11 79J 9 SOS 21S98 7"2 4891 I~ .'B 
<. "onl.,.dor Publreo 1I YS(I IS ooJ 26989 67921 MSJ4 IS .. SS 14 JS9 1914J JlS02 10 S91 12229 2~ S20 
L.c ni Admlnlsnxlon '4 "SS 171"5 12Joo 1>1 792 77 2<S '42017 a 792 109S1 1974) S09S 6518 11 tol.l 
MedICO CirUjano 74S6 706< I4S10 JI 484 JO S79 62(6) 1919 1761 7702 2816 2 )71 5 157 
In, Induwl~1 10019 177S /l&l>l 42120 10014 S7114 S 177 16S7 7014 14Jl 949 .¡ .~S:! 

LIC. en In(ormlflca 78&1 6912 1479l 2S 926 26S20 SS 4<6 2867 122S 6092 129.- r 4U :! 7(tI) 

Arquil«IO 6S<9 lllB 9707 12172 162S0 4S422 J i66 20S4 S 820 1802 1071 ! S7J 
In,. EIC'(uónKo a 121 1011 9409 lS777 4117 1919< 19S5 412 4390 2211 262 ! "\Ji 
In,_ rn $IICCmlS 701S 2960 999a 24 29S 1096a lS261 2101 1 121 l222 961 S76 IH<J 
C .......... óonaI<s 
'ni_ en"" 6 lOO 1 147 7"7 l0829 )764 14S91 1171 499 lI70 212.5 162 .' 1$7 
LH: m PMCO~t. 2/lS 7016 9191 7912 26174 14106 1 176 401S S211 ssa 2117 1 'IISS 
LtC. rn CienciAS de b 2l<6 4 116 6662 10/J2 171Sa 27290 1 S79 l04S 4624 saa 1 212 I S!u 
(omunIC':. 

C""lano OmII5l.. 2lSJ 1968 6121 9497 17 110 26647 124& 2121 l769 9SS I 621 ~ ~ 7') 

LK'. en OI~"O lb7S l179 58S4 10720 IJ21S 2l9l1 '''''8 2 260 ) 70S 621 I 1J2 1 ~5: 
Ing M(dsuco S l 1 J 210 S S9J 21 J99 1 121 22 SIO 240S 129 2 5).1 1 lJ9 SS I .~'}~ 

SL;urOTAI. II S 7.el (JS lO! 211 oS I 50! 117 426 1 J2 9)< )09 68179 .... O 1J1IWI ~! 5SS 37 O.;! I ,"1 ~ i'j 

(JIRAS 7) BU 67 ~}lS l.el 61~ WOll 21670< ~ 75 1)9 2SS67 25 S67 SO 5IJS 1 S 882 I S 441 ~ I ."~.\ 

'OJAL ,'IjAClC)~At 18942" ltí} 243 152 (71) 149212 6"2136 I ,.! 0., 9) 746 9.\ 746 183 .. J7 SS " .. O S~ 46.;! 11" 'HI~ 

.'UENTE: ANUlES. Anuariu IIJ'JH. p, 9. 
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GRÁFICA I 

POBLACiÓN ESCOLAR DE NIVEL LICENCIATURA 
1970-1997 

ARos 
Ver labia de dalos en el Cuadro 9, p. 84. 

nJEI'ITI: : ANUlES. Anuario n'adl,tlco 1998. 



GRÁFICA 2 

POBLACIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 1995 

TOTAL NACIONAL 1421 094 

FUENTE: ANUlES, AnuarIo 1995. 



GRÁFICA 3 

POBLACiÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA POR ÁREAS 
DE ESTUDIO, 1998 

D. 2OO.GOOV 

• 

. TOTAL NACIONAL 
1392048 

FUENTE: ANUlES, AnuarIo 1998, p. 4. 
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GRÁFICAS 
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DOCUMENTO 1 

PROGRAMA PRIORITARIO DE 
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 

1 

La idea base es que todos los miembros de una sociedad que participan en 

una organización no gubemamental quieren contribuir y lograr que la vida en 

comunidad sea armónica. para las presentes y futuras generaciones. 

Estimo. necesario. conveniente e indispensable utilizar nuevas fórmulas de 

unidad y trabajo que den esperanza y disminuyan en lo más posible y en 

forma acelerada. las causas que get leran y multiplican diversos. focos que 

deterio,;;n. desorientan. desorganizan. deforman y desestabilizan la familia 

hasta lograr su desintegración. 

Nosotros. debemos aceptarlo. somos responsables del volumen de 

población que actualmente vive en cada municipio, población. 

mayoritariamente menor a los 18 al\os. 

La tendencia es que la explosión demográfica se multiplicará. 

independientemente de la migración que se genera de manera espontánea 

o conducida. alentada por intereses inexplicables a determinados municipios 

(comunidades focos de atracción). 

Se podria incentivar. premiar. motivar y orientar a las familias de uno y dos 

hijos espaciados (pensando). costo - beneficio social - gastos en salud, 

alimentación. educación y creación de empleos. 



Por ello, es posible afirmar, que es tiempo aún de dar solución y mientras 

más profunda en fondo y forma sea ésta, más contundente será el ataque 

que se dará; de frente al deterioro acelerado Que se ha experimentado en el 

entretejido de la comunidad, que habita en muchos municipios no sólc 

turisticos, por aquello de la penetración cultural, que inclusive via medios 

masivos debiera orientarse en un sentido constructivo positivo para la' 

integración familiar. 

Gracias a mentes Que no les importa degradar y, relajar la conducta de los 

ciudadanos y condescender, soliviantar la de los visitantes y a los 

comercializadores de programas Que tratan temas con mensajes altamente 

deformadores; de las tradiciones y costumbres que nos han caracterizado. 

Por lo anterior, todas las organizaciones no gubernamentales en compañia 

del sector público y del sector privado tendrán que dar su mejor esfuerzo 

encaminado a concretar acciones conjuntas que permitan instrumentar 

mecanismos eficaces de atención con corresponsabilidad, Sector Social

Público-Prlvado. 

Es necesario contrarrestar la pollticade difusión Que existe en nuestro pais 

para disminuir sus efectos negativos, ello, para que la sociedad en su 

conjunto no se degrade y relajen las relaciones familiares. 

Cotidianamente y de manera coordinada y corres pon sable, debemos 

·impulsar las acciones congruentlls, complementarias, que se encadenen y 

relacionen para alcanzar el fin común de cada comunidad en si misma: vivir 



en armonla y equilibrio con pleno desarrollo sustentable para las presentes y 

futuras generaciones. 

Por ello deberán Instalar unidades de alianza. Cada módulo de alianza 

comunitaria seria Instalado en un predio de equipamiento que se encuentre 

en cada una de las colonias de nueva creación. 

En las instalaciones adaptadas y aprovechadas expresamente en colonias 

ya existentes. los predios los aportarla el Ayuntamiento al Fideicomiso 

Patronato "Módulos de Alianza Comunitaria AC" (MAC). para ser 

rodeicomitente y fideicomisario y. en su caso se otorgarlan concesiones. 

franquicias a propietarios de construcciones susceptibles de ser obtenidos 

en donación ylo arrendamiento simbólico. asl como en aportación para 

detener su abandono y deterioro; para uso determinado y por tiempo 

Indefinido si no tiene un uso óptlmo-satisfactorio-eficiente se revierte. 

Los MAC's serian equipados con unidades para ser adaptadas y desarrollar 

los siguientes servicios: 

• Guardarla maternal: nl/\os de 3 meses a 1 ailo 

• Guarderla Infantil de 1 a 3 a/\os 

a Módulo para convivencia tercera edad. 

• Salas de usos múltiples para difundir charlas sobre diversos temas como 

son: terapias preventivas. distanciamiento familiar. relaciones Intimas. 

noviazgo. relaciones humanas (con miembros de la familia). patemidad y 

maternidad responsable. ptanificación familiar. control natal. economia del 

ahorro. paz familiar. economia familiar. una unidad para enseñar el óptimo 
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aprovechamienlo en la cocina; unidad para inslalar oficina de juez 

conciliador. agencia de policia. baf."s publicos con regaderas según la 

colonia o sitio; dispensario odontológico. oculista. médico general. 

psicólogo social; biblioteca. unidad para salas de asistencia educativa. 

apoyo. orientación. entrenamiento para hacer tareas y aprender a estudiar 

de 1° 8 6" (primaria). de 1° a 3" (secundaria) y de 1° a 3° (preparatoria). 

sala de cómputo. educar el sentido común; canchas de usos multiples , 

p..'lra ptbctica deportiva. bodega. caseta control. caseta del gerente. ele. 

Quiero pensar que todas y cada una de las instancias de gobiemo y los 

cludadan'Js conscientes. queremos el bienestar de la comunidad; los MAC's 

al ser instrumentos operados con criterios de corresponsabilidad con 

gerencia pública y gerencia social. beneficlar~n. simul~neamcntc. a todos y 

'hay que pensar en globalización. Interdependencia directa e indirectamente 

De manera directa y primordial el beneficio al Sector Social; a la comunidad. :. 

a la población de escasos recursos (casi todos). y de manera indirecta a sus I : 

empleadores. 

Directamente se beneficiarian los empleadores con recursos humanos mas, 
1 

prestos. más colaboradores con el fin de cada una de las micro. pequeñas y' 

medianas empresas o Instituciones -oficinas del sector público. 

, .. 

i 

, ., 
, .. 

Lo anterior. porque estar~n comprometidos y ppdr~n Integrarse al trabajo. 

sabedores de que se dlsminulr~n los efectos de la desorientación'. 
1" 

deformación. desorganización familiar que desestabilizan hasta desintegr~r" 
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la familia y Que, a su vez, tienen como efectos el alcoholismo, la 

drogadicción, la prostitución, la vagancia, chavos banda, etc. 

Indirectamente los beneficios serán compartidos por los tres sectores social 
! 

público y privado, porque todos nos acercaremos a la calidad tota,l 

consolidando el equipamiento urbano, del cual estarán orgullosos los 

habitantes de cada colonia del municipio. 
. ' 
l' 

Una causa de desestabilidad, es la falta de equipamiento urbano: lo Que 

contribuye directamente a la defonnación, y tennina por desorientar y cre~r 

e:ementos antisociales por experimentar resentimiento, fruto del desamparo 
I ' 

Y desaliento, falta de atención, carilla, amor intrafamiliar y extrafamiliar 

desde la nl/lez. 

Estamos conscientes de Que son factores politicos los Que fortalecen 'ylo 
I 

desbaratan la ejecución, consolidación y maduración de proyectos, que 

ejecutados y operados apartarlan a los miembros de la comunidad de todo 

tipo de corrupción. 
I • 
, 

La degradación es tal, Que llega a lastimar los principios y valores 
I 

elementales Que indignan, y ofenden a todo tipo de ciudadanos y no 
,. 

ciudadanos. Los nl/los y jóvenes se dan cuenta de la impunidad" la 
I 

degradación moral y la corrupción Que Invade todo tipo de situaciones e 

InsUtuclones. : ' 

Me refiero a las bandas delictivas y, toda vez Que la impunidad no puede ser 

permitida en los chavos y desde luego menos a los no ·chavos·, es 
, l. 
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necesario aplicar correctivos, medidas congruentes para atacar las causas 

.que los originan para contrarrestar los efectos en el municipio, en cada una 

de sus comunidades sobre todo en las de mayor riesgo. 

En el municipio; los ciudadanos del futuro y del presente por indiferentes 

que sean diran : fuimos gobernados por incapaces de prever y promover un 

desarrollo Integral global, compartido que beneficie y redunde en la 

preparación, formación de ciudadanos con espiritu positivo, ya que permiten 

un crecimiento desordenado poco benéfico para el conjunto. 

Hay un elementa! y casi nulo progre:;o en las areas urbanas, en cuanto <11 

equipam!ento para contrarrestar los efectos detonantes que causan la 

desintegración y, que en ocasiones si son solapadas y protegidas. Con 

·clertas actividades que detonan· me refiero a giros negros o grises, a la 

comunicación con mensajes altamente violentos, apartados de principios y 

valores comunitarios y familiares que si son ajenos para nosotros. 

La propuesta concreta es dar soluciones de gran envergadura, la urgencia 

de su implantación es impostergable. El deterioro social es lamentable, los 

costos-beneficios serian palpables y redituarian frutos de beneficio socio

global en corto plazo, antes del 2000. 

Se deben financiar con ingenio, creatividad, con aportaciones en especie, 

con recursos flsicos, con aportaciones Intelectuales, monetarias, artislicas y 

técnicas. 
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las acciones que se logren por el desarrollo del bien común, generarán 

acción polltica que establezca la seguridad de aumentar los niveles de 

calidad de vida. 

los mecanismos hay que operarlos, mantenerlos y reforzarlos con una 

franca agilidad y libre de toda Impunidad. Castigos ejemplares para aquellos 

que ofendan y desprestigien a los MAC's, por malos manejos, omisiones, 

etcétera. 

Si nuestra generación, no asume decisiones consecuentes y acertadas para 

cristalizar el deseo de todos: ver que la familia se forme y crezca en un sitio 

digno, que cuenten con un medloamblente limpio, con paisajes que 

revitalizan el esplritu y con Instituciones que atiendan el desarrollo 

sustentable de las familias. Seremos los culpables del deterioro de la 

arman la socIal queexlstla, hace algunos anos, cuando la problemática no 

se habla diversificado, profundizado y consolidado. 

Sólo propuestas concretas que permitan integrar proyectos que beneficien 

la armonla familiar y por tanto comunitaria, para fortalecer ta confianza y la 

té: se generará una sinergia resultado de la participación orientada 

constructivam,ente por el Comité DirecUvo del Patronato que operará el 

FideIcomiso, vla gerencia pública y social con participación ,tripartita, sector 

social, pÚblico y privado. 

De esta forma, todas las acciones de voluntariado asl como las acciones de 

dubes de servicio y en general las acciones de la cúpula empresarial, así 

como los de las instituciones gubernamentales, asociaciones de padres de 
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familia, colegios de profesionistas, etcétera, encaminaran a contribuir via 

proyectos complementarios-coordinados para lograr que se cumpla el 

compromiso presidencial ·Bienestar para tu familia·. 

Sólo lo anterior, sera un instrumento que contribuya a recobrar la confianza 

y generar la acción participativa incondicional y cotidiana en la generación y 

desarToIIc:> del proyecto de instalar unid3des de alianza comunilalia "MAC·,.-. 

La idea es invertir el esfuerzo de todos; orientándose constructivamente al 

fin comün, por ello se tendrtlO que conducir a un fin comün todas las 

acciones del voluntariado, las de clubes de servicio, las de cüpulas 

empresariales, servicios de los sindicatos y los tres niveles de gobierno para 

crear nuevas generaciones armónicas con el desarrollo equilibrado, que no 

vivan la corrupción, la impunidad, la inseguridad, en fin que no se diga que 

México es un pals de riesgo en las inversiones, por ejemplo turisticas. Hay 

que atraer capitales. 

El objetivo es combinar y coordinar esfuerzos para contar con reservas 

adecuadas de Individuos motivados por principios y valores que ejecuten 

acciones globallzadoras. Lo Importante sera el fin comün; operar unidades 

de alianza comunitaria, para orientar la energla social y contrarrestar 

resentimientos. 

Es verdad que en la ejecución y operación de proyectos parciales que 

contribuyan directa y totalmente al proyecto globalizador, debe existir una 

corresponsabilidad equitativa en su realización y administración, ya que 

todos los Involucrados, Interesados y beneficiados del proyeclo les creara 
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una buena voluntad Y serán un hecho las mejores relaciones entre vecinos. 

ciudadanos de una seccional, un distrito, una colonia, delegación o 

municipio, etcétera, propiciando lazos de amistad entre la ciudadanía, y ello l' 

se tomará en beneficio para todos. 

Un proyecto viable debe ser difundido con voluntad, ingenio y aealividad en 

los mecanismos de comunicación masiva y de financiamiento para 

COIISOfidar mec811ismos que gec 1EKeI. el bien comün vIa partidpaci6n 

corresponsable y fortalezcan los Instrumentos que disminuirán (o 

desaparecerán) la corrupción y la Inseguridad del pals. 

El objetivo es despertar y conducir de manera organizada el deseo de dar, 

libremente, no como dádiva o limosna sino como compromiso con la patria 

antes de fomentar y mantener la costumbre de recibIr el compromiso es no 

paternalismo, no populismo; 51 corresponsabilidad, participación y sobre 

todo interdependencia. 

Hagamos todo por la comunidad, esto beneficiará a cada familia, a cada 

institucIón de educación superior, a los pasantes que presten su servicio 

social en el diseno, organIzación, instrumentación, operación y conducción 

de los MAC's. recordemos el momento es histórico. El servicio social puede 

tornarse en servicio civrl, no importa el partido que gobierne, lo que importa 

es el "Bienestar de la comunidad", que detonará en el "Bienestar de la 

Familia". 
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DOCUMENTO 2 

PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO' 

FINANCIAMIENTO PARA INSTAlAR Y OPERAR: 

El "Consejo Nacional del Servicio Social de Estudiantes de Instituciones de 

Educación Superior (CONASSEIES)"; requerirá que desde su creación 

cuente con un convenio consistente, el cual se ratificarla automáticamente. 

un dla después que el decreto de su creación se publique en el Diario 

Oficial. 

Este convenio de Financiamiento estarfa autorizando y permitiendo al 

Consejo formar un Patronato para: 

A) Obtener la emisión de un timbre postal para qUE! los ingresos 

que genere se canalicen al Patronato; al Igual que un sorteo de 

la Loterfa Nacional, todos los domingos se emitirá y se sorteará 

el lunes. Estará especialmente expedido para el Financiamiento 

del Consejo Nacional del Servicio Social. 

B) Operar unidad; encargada de organizar eventos; culturales y 

recreativos. con participación de artistas, deportistas. escultores. 

etc .• nacionales o extranjeros, que donen sus honorarios hasta en 

un 100% al patronato del CONASSEIES. canjeando su Cheque 

endosado por una carta crédito notariada para cubrir impuestos 
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que posteriormente tenga que cubrir por presentaciones en otros 

eventos y/o venta de obra. 

·Contactar a todo tipo de artistas nacionales o extranjeros de 

diferentes géneros o estilos, etc. 

C) Obtener donaciones en especie; equipos de cómputo, 

mobiliario, material gráfico,-de fotocopiado, etc., que la empresa 

o persona flsica que lo done tenga carta crédito para deducir de 

ISR, o en su caso se haga recot IOCimiento público en eventos 

especiales_ 

D) Obtener ingresos por parte de micro-pequel\as y medianas 

empresas que Implanten las propuestas que Estudiantes en 

Servicio Social sugieran vla expediente I carpetas técnicas que 

fundamenten Inversión y que les den utilidades; este ingreso 

seria de acuerdo a un arancel previamente establecido_ 

E) Obtener convenios con transportistas de pasajeros, (pasajes); 

asoclacJ6n de hoteles, (hospedaJe); asociación de 

restauranteros, (alimentos), vla carta de crédito -tarjetas /crédito 

-pago de servicios deducibles de Impuestos. 

F) Otorgar a cada estudiante laljeta / crédito - talonario de 

cheques para dartes autonomla, libertad de acción_ 
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lucrativas. Que contemplen las Asociaciones Civiles o las Sociedades 

Civiles. esto es su configuración genérica. estaria regulada por el mando de 

las empIesas; sin embargo los p!"ocedimieulos de donaciOn '1 tribulación 

llevan las reglas de las pelSOfI8S fisicas, los !)limeros estan contemplados 

en el Capitulo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y los segundos por el 

Capitulo IV. 

Esto es si existe utilidad o remanente fiscal (situación Que no debe de 

darse); sin embargo a fin de evitarse el pago del Impuesto lo procedente y 

necesario seria agotar la excención de impuestos. en causas propias de 

esta actividad. con el requisito y procedimiento Que marca la misma Ley del 

Impuesto Sobre la Renta y su ley reglamentaria; sus autorizaciones están 

dadas a conocer en sus circulares al público en general por la Dirección de 

Difusión Fiscal. 

AsI también, para cada caso concreto la autorización especifica Que se 

otorga por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Esto es el cómputo de aportaciones deducibles de impuestos por las 

Corporaciones, Holdings, Empresas, Personas Morales, Personas Físicas; 

que llegarán a aportar en su forma global contable, deberían de ser 

agotados sus recursos en cada ejercicio para lograr los fines de sus 

oo;etivos. 
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