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INTRODUOOION. 

Para el óptimo desarrollo de toda actividad profesional, es de -

fundamental importancia que los profesionales en cada materia -

tengan perfectamente claro los siguientes aspectos: 

Campo de Trabajo. 

Objeto de Estudio. 

Medios de Acci6n. 

Material de Trabajo. 

Es fácilmente detectable que los profesionales en i: rabájo social 

sufren de serias confusiones al respecto. Por lo mismo, aportar 

elementos que coaqyuven a su ubicaci6n profesional y a esclarecer. 

los cuatro aspectos de la vida profesional mencionados, será de-

suma utíl idad para et apropiado deEarrolto profesional. 

El presente trabajo de tesis titulado "La Promoci6n Social" pre-. 
tende contribuir a esclarecer las confusiones relacionadas con ..... 

lo anterior en los profesionistas en f rabajo social. 

Los objetivos concretos de esta tésis son: 

Desarrottar uha interpretaci6n de lo que es la 

promoci6n social, sus diferencias y relaciones 

con trabajo social y 
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Hacer una c1asificaci6n de 1 nstituciones que -

se dedican a la promoci6n social y sus carac

terísticas. 

Al cumplir con estos dos objetivos se podrá clarificar el campo 

de trabajo,. objeto de estudio, medios de acción y material de tra 

bajo del trabajador social. 

El marco general en el que se ubica este trabajo no puede separa!: 

se de tas características particulares que presenta la formaci6n 

social mexicana. El desarrollo del capitalismo en México (con las 

particularidades que tiene el capitalismo en las países en "vías --

de desarrollo") ha complicado la conformaci6n de las clases 

sociales. Si bien puede decirse que ta burguesía y el proletariado 

son las clases fundamentales, tambi~n se presentan una gran va

riedad de estratos y capas sociales que merecen un estudio par~~ 

cular. 

Por este motivo, cuando se habla de ejército industrial de reserva 

se hace referencia a un sector social muy heterogéneo, conforma

do por campesinos imigrantes a las ciudades, obreros desplazados 

de la industria, subempleados, etc. 

E:ste sector es sin duda, et que mantiene los niveles de vida más 

bajos; ya que pertenecer al ejército industrial de reserva es pa~ 

cer ta escasez. o falta absoluta de satisfactores rr ínimos de bíe-
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nestar1 Raz6n por- la cual constituye e\ campo de trabajo funda-

mental del trabajador social. 

La sociedad, en el sentido amplio (sociedad civil más .sociedad -

pol (ti ca) reacciona de muchas formas ante el ejército industrial 

de reserva. Una: de estas reacciones consiste en la promoci6n -

social, misma que constituye el objeto de estudio del trabajo so

cial. 

No s61o se pretende di.h:.1.::idar la ínterpretaci6n de la promoci6n -

social como objeto de estudio del trabajo social, sino dejar claro -

que ésta no constituye su monopolio, es decir, que el trabajador -

social, aunque es el Único estudioso que eleva a la promoci6n so

cial, a carácter profesional, no es el único que de una u otra mane 

rase dedica a ella. 

A partir de lo anterior, se anal iza la cu esti6n del trabajadOr so

cial como profesional de la promoci6n social, sus alcances, limi

taciones y relaciones con otros profesionales quienes también lle

van a cabo acciones de promoci6n social, aunque quizá con di.feren 

tes matices. 

El segundo objetivo de esta tesis se encuentra ligado al primero, 

ya que se refiere a la realizaci6n de la promoción social, y corr. 

secuentemente, del trabajo social a nivel pr&iético: en las institu

ciones ya que son, al f(n y al cabo tos centros de ejecución, los 

medios de accíon de nuestra actividad profesional. 
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Hacer una clasificaci6n y descripci6n de instituciores que de una u 

otra manera se dedican a la promoci6n social, colaborará con et~ 

primer objetivo de ubicar y del imitar el campo de trabajo del ira

bajador social ; además de otorgar una visi6n más completa y si~ 

tematizada de sus medios de acci6n. 

Se hace referencia también al material de trabajo con que cuenta 

o debiera contar el trabajador social a través de sus medios de 

acci6n. 

La organizací6n y ·presentaci6n de esta tesis consta de 3 capítu

los. Los 2 pt-imeros se refieren básicamente al primer objetivo 

planteado. 

El capítulo primero se limita al estudio particular de la promoci6n 

social, haciendo referencia á la definición del ejército industrial de 

reserva. 

El segundo capítulo púntuatiza sobre el trabajo .social en la promo

ci6n social y aclara sus diferencias y relaciones. 

En et tercer capftuto se neva a cabo una descripción de cada uno 

de tos cinco tipos de instituciones que se dedican a la promoci6n 

social, et orden de exposici6n ya de acuerdo a su importancia cua~ 

titativa como promotores sociales. 

Confiamos en lograr un avance en estas cuestiones en general tan 
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poco analizadas y aportar elementos .:¡ue sec:1n de utilidad real al 

desarrollo profesional del trabajo social. 



CAPITULO I. LA PR0M0CI0N SUCIAL. 

l .1.- EJERCITO .INDUSTRIAL DE RESERVA. 

1.2.- PR0MUGI0N SOCIAL. 
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CAPITULO I. - LA PROMOCION SOCIAL. 

"Numerosos estudios han tratado de establecer una terminolog(a -

concisa para los conceptos de la "asistencia social", . de los "ser: 

vicios sociales", "trabajo u obra social" y "seguridad social". -

Pero no se ha llegado a ningún convenio universalmente aceptado." 

(1) 

En este trabajo no se pretende entrar· a formar parte de la polá

mica, sino únicamente utilizar una expresi6n apropiada para_ los - · 

objetivos planteados. Elegimos el térrnino "promoci6n social" por 

considerarlo adecuado a nuestros fines, ya que no se le identifica 

con alg(m significado particular, como por- ejemplo "servicio social" 

que se puede interpretar como el trabajo obligatorio de los pasan

tes. 

Este capítulo tiene por objetivo explicar qué entendermos por -

"promoci:6n social 11 • Para lograr lo anterior nos remitirnos a e~ 

poner el concepto ejército industrial de reserva, ya que to con

sideramos como el principal receptor de ta promoci6n social. 

(1) 

FRIEDLANC>ER, W.A., Dinámica del Trabajo Social, Ed. Pax, 

Máxico, 19691 p.4. 
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No se pretende explicar, ni profundizar en las causas del. ejérci

to industrial de reserva; esto se to dejamos a los soci6logos o..: 

economistas, sino única y exclusivamente establecer su éEfinici6n 

y delimitar sus rasgos característicos gener~les, así como sus -

efectos palpables, ya que es esto to que le compete al trabajos~ 

cial. 

Una vez habiendo definido to que se entiende por ejército indus

trial de reserva, nos enfócaremos al concepto de promoci6n so

cial. 
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1.1.- EJERCITO INDUSTRIAL DE RESERVA. 

Los problemas de miseria y desigualdad que ha afrontado la hu

manidad deben explicarse hist6ri.ca y científicamente. En el mo

do de producci6n capitalista se pueden explicar por la apropiaci6n 

de una clase soc'ial de los medios de producci6n; esta apropia-

ci6n tiene una serie de consecuencias, entre las que destaca la -

creaci6n del ejército industrial de reserva. 

Desde este punto de vista, podemos afirmar que el ejército indus

trial de reserva se genera en un proceso hist6rico que data desde 

los orígenes del capitalismo. 

Carlos Marx analiza y explica este fen6meno en El Capital, de -

donde.se puede entresacar la deñ.nici6n de ejército industrial de 

reserva que sigue: 

Es el contingente de obreros desocupados que com

piten con los ya absorbidos por et mercado de tra

bajo, ejerciendo una presí6n constante que repercu

te eventualmente en la baja del nivel salarial. 

Marx plantea la aparici6h del ejército industrial de r'eserva como 

un resultado t6gíco y además inseparable del proceso de acumula 

ct6n capitalista. Esto es, en la medida en que tos capitalistas en 

su ambi.ci6n por lograr mayores ganancias introducen innovacio-
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nes tecnológicas que incrementan la mecanización del prOceso 

prOductivo, la cOmposición orgánica del capital (relación entre lo· 

invertido en medios de producción -capital constante-y lo inverti

dO en fuerza de trabajo -capital variable-) ti.ende a ser alta. 

La prOpOrción del total del capital invertido que corresponde a la 

fuerza de trabajo es cada vez menor en términos relativos -e in 

cluso absolutos- que la correspOndiente a maquinaria y demás me 

di.Os de producción, LO que logran finalmente lOs capitalistas cOn 

eno es reducir cOnsi.rerablemente el monto del pago de salar>iOs a 

tos Obreros. Además al invertise mayOr prOpOrción del capital -

tot~l en maquinaria más perfeccionada, 1 a productividad del tra

bajo que realiza et obrera se eleva substancialmente, de manera -

que para prOducir el misrr:'º vOlCime:n de mercancías se requiere -

menos fuerza de trabajo que antes. Esto incide en forma inme

diata sobre el mercado de trabajo, pues la demanda de fuerza dé 

trabajo decrece en la medida en que aumenta su productividad. 

El fenómeno no es atribu(ble pues, a un simple crecimiento de la 

población Obrera más acelerado que et crecímientO del capital va

riable, sinO que estfl ligado a la dinámica misma del pr<>ceso de 

acumulación, es una manifestación regida pOr la ley de pOblaciOn 

del regimen capitalista. Marx escribe: 

"La acumulación capita\ i sta produce cOnstante-
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mente, en prOpOrciOn a su intensidad y a su ex

tensión, una pOblación-ºbrera excesiva para tas 

necesidades medias de explº ación ·del capital, 

es decir; una pOblación Obrera remanente o so

brante" (2) 

Ahºra bien, la creación de una masa de ObrerOs desOcupados, a -

ta vez que es producto de ta acumulación, acaba c;r:>nvirtiéndOse -

en una condición necesaria para e1 sistema capitalista de produc

ción. El proceso de acumulación ·del capital se presenta en fOrma 

cíclica, con perÍºdºs de expansión_y contracción, por 10-que el -

ejército industrial de reserva funciona como una especie de colchón 

que amórtigua las viscisitudes derivadas de esta fOrma cíclica. -

Al capital te es imperativº que en tºs períºdOs de expansión exis

ta en et mercadº suficiente fuerza de trabajo para incrementar la 

escala de prºducciºn. 

'La expansión súbita e intermitente de la escala de 

prºducción es la preroisa de su s6bita contracción; 

~sta pr0v"ca, a su vez, una nueva expansión, que -

no puede prºsperar sin material humanº disp0 nible, 

sin un aumento del censº ºbrerO, independientemente 

(2) MARX, Carlªs: El Capital, ed. FCE, 16 reimp., México, -

Tªmº 1, p. 543. 
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del crecimiento absoluto de la poblaci6n. Esto 

se consigue mediante un simple proceso, con-

sistente en dejar 'disponible' a una parte de los 

obreros, con ayuda de métodos que disminuyen 

la cifra de obreros que trabajan en proporci6n 

con la rueva incrementada.. Toda la dinámica 

de la industria moderna brota, por tanto, de la 

constante transformaci6n de una parte del censo 

obrero en brazos parados u ocupados s61o a me-

días". (3). 
' 

Sin embargo las condiciones de los obreros que han sido despla-

·zado~ por el proceso de mecanizaci6n no es de ninguna manera -

homogénea. Marx establece una clasifi.caci6n que da cuenta de -

las diferentes situaciones en que se encuentran los obreros se-

gCin sea su vinculación parcial o temporal al proceso productivo: 

"Prescindiendo de las grandes formas peri6dicas 

que le imprime el cambio de fases del ciclo in-

dustrial y que unas veces, en los períodos de cr:!_ 

sis hacen que se presente con carácter agudo, y 

otras veces en las épocas de negocios flojos -

(3) ídem. p. 535 y 536. 
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con carácter cr6nico, la superpoblaci6n relativa 

reviste tres formas constantes: La flotante, la 

tatente y ta intermitente". (4). 

La forma flotante estaría dada por tos contingentes obreros que 

son absorvidos y despedidos peri6dicarnente de acuerdo a las ne

cesidades de producci6n de las grardes industrias (lo que llamar(~ 

mos, en términos más actuales, los trabajadores eventuales). En 

éstas, aunque el número de ocupados en términos absolutos sea -

creciente, en relaci6n a la escala de producci6n aparece como d~ 

creciente. La poblaci6n obrera que Marx inscribe bajo ta forma 

de latente proviene del desplazamiento de tos trabajadores del -

campo por efectos de ta mecanizaci6n de ta agricultura. Esta ~ 

btaci6n se ve forzada a emigrar a tas ciudades en las que com

pite con et proletariado urbano por lograr ocupaci6n en ta indus

tria y pasa a integrar también et ejército industrial. La parte de 

ta superpoblaci6n relativa que se presenta en la forma de inter

mitente, es áquella que estando ocupada en el proceso producti

vo, su estabilidad en et trabajo y sus condiciones son muy ende

bles, tanto en términos de seguridad en el empleo como en el nivel 

salarial, de manera que siempre está amenazada con la posibi

Hdad de despido o del agotamiento de ta fuente de trabajo (son -

tos llamados sub-empleados). 

(4) ídem. p.543. 
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Finalmente, Marx incluye dentro de la superpoblaci6n relativa al 

contingente de desocupados que él denomina lumpenproletariado. · 

Este está compuesto por las capas más bajas del proletariado, -

la parte de la poblaci6n obrera que se ha visto reducida a la m...!_ 

seria. Entre la qus se cuentan tanto las personas capacitadas p~ 

ra el trabajq, como huérfanos, hijos de pobres y personas total-

mente incapacitadas para trabajar. 

Una vez habiendo definido las car-acterísticas del ejército indus-

trlat de reserva, nos enfocaremos a sus efectos más palpables. 

De una manera muy simple podríamos resumir, que pertenecer 

al ejército industrial de reserva es padecer la escasez o falta ªÉ 

soluta de satisfe1ctores mínimos de bienestar; al decir satisfacto~ 

res mínimos de bienestar nos referimos a lo siguiente: de acuer 

do a la teoría de Maslow, el ser humano posee ·..-na escala de ne 

cesidades. ''Las necesidades fisio16gicas o primarias y a las -

necesidades secundarias. Las primeras son aquellas indispensa-

bles para ta conservaci6n de la vida: alimentarse, vestirse, con-

servar la salud, etc. , pueden saciarse a diferencia de las nece-

sidades secundarias. Son espec(ficamente humanas. '' (5) 

Las necesidades secundarias s61o pueden ser satisfechas cuando 

se han cumplido las necesidades primarias estas son: "De segu-

ridad. El ser humano desea estar a cubierto de contingencias F;:! 

(5) ARIAS GALICIA, Fernando et. al., Administraci6n de Recur

sos Humanos E,q. Trillas, México, 1976, p. 70. 
\ 
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turas; requiere sentir seguridad en el futuro, aprovisionamiento -

de sa tisfactores para ~1 y para su famit ia, de acuerdo a las ne 

cesidades primarias. Sociales; el ser humano requiere vivir en 

sociedad, necesita sentir que pertenece al grupo y que. se le ace_e 

ta dentro del mismo. De estima; al ser humano te es imprescin

dible, emocionalmente, darse cuenta que constitµye un elemento -

estimado dentro del contexto de relaciones interpersonales que se 

instauran dentro de la comunidad. De autorealizaci6n; el ser hu

mano, por su vida en sociedad, requiere comunicarse con sus con 

géneres, vertirse hacia el exterior, expresarse, trascender,, de

jar huella de su paso en este mundo1t .. (6) 

Desde este punto de vista, cuando hablamos de escasez o falta de 

satisfactores mfnimos de bienestar,, nos referimos al incumptim'ie~ 

to de las necesidades primarias, con lo cual el ser humano está -

imposibilitado de satisfacer sus necesidades secundarias, que son 

las que le dan un sentido de vida. 

El ffn último de toda sociedad no es que toda la pob1aci6n alcance 

la satisfacci6n de sus necesidades primarias, sino que puedan as

pirar a la satisfacci6n de sus necesidades secundarias, con tpdos· 

los medios para lograrlo a su disposict6n. 

(6) Idem. p. 71 
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Satisfacer las necesidades primaria, desde luego que s(, pero pa

ra poder partir de ah(, y tener 1 a posibilidad de desarrollar to-· 

das las capacidades físicas e intelectuales , teniendo acceso al co 

nocimi.ento, la cultura, et espíritu y la ciencia, 
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1.2.- PROMOCION SOCIAL. 

"Promoci6n Social:dos palabras -
qye intrigan. Tratamos de hallar 
su significado exacto. sobre su -
coste y sus intenciones y en algu 
na ocasi6n incluso proclamamos_ 
su fracaso; uno se irquieta, criti 
ca; pero la mayorfa de las vece~ 
domina en vez ae la hostilidad, -
una indiferencia! uno no se siente 
te del todo interesado". (7) 

Una vez teniendo claro lo que entendemos por ejército industrial -

de reserva, haremos menci6n de ia. promoci6n social en su acep--

ci6n más simple; pero considerando sus dos niveles: esfuerzo por 

modificar las causas del ejército industrial de reserva., -primer 

nivel-, o esfuerzo por superar sus efectos palpables -segundo ni-

vel-. He aqu( et vínculo entre ejército índustrial de reserva y p~ 

moci6n social: El primero es el hecho; el segundo La reacci6n an-

te el hecho. 

Ahora bien, existe un sin nómero de formas de reaccionar ante -

un hecho; esta diversidad de reacciones están condicionadas por -

mCiltiples factores de tipo ideol6gico, emotivo, político, religioso, 

etc. y cada una de estas reacciones tiene sus propios métodos y 

técnicas. Toda esta multiplicidad está inscrita dentro del ámbito 

de \a promoci6n social, y podría clasificarse en alguno de los dos 

(7) THUILLIER, Guy, La Promoci6n Social, Ed. Oi:<0s-íau, Bar 

celona, 1969, ,p.5. 
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niveles de promoci6n social mencionados. 

Por lo pronto definamos qué entendemos por pro.moci6n social -

en un .sentido más amplio que el mencionado anteriormente: remi

tiéndonos a lo etimol6gico, 11 promoci6nn significa .11moci6n11
, que 

indica "motor", "movimienton. 11Social" significa 1ilo relativo o 

lo perteneciente a la sociedad o a las contiendas entre unas y -

otras clases de aquella". (8) 

En este sentido promoci6n social señala la necesidad de una fuer 

za motora para un movimiento de superaci6n que lleve desde una 

situaci6n de escasez o falta absoluta de satisfactores m1.'nimos de 

bienestar, hasta un status de supera.:::i6n de esta situaci6n ya sea 

a nivel total (cambio estructural), o a nivel parcial (modificacio-

nes de mayor o menor intensidad al interior del sistema). 

De acuerdo a esta con cepci6n la promoci6n social se dirige, al -

menos teóricamente, a un sector de la poblaci6n muy espec1.'fico. 

Las caracterí'sticas del ejército industrial de reserva, nos llevan: 

a definir la pr-omoci6n sociat como su superaci6n, y por ende, c~ 

mo la incorporaci6n de elementos para un cambio estructural en 

ta sociedad, en el primer nivel, o como a tenuaci6n de sus efec

tos palpables, en el segundo nivel. 

La promoción social debe trabajar en funci6n del aumento de la -

(8) PORRUA, Dicctonario de la Lengua Es pañota, 4a. ed., Ed. -

P.orróa, Máxico, 1972 .• 
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participaci6n tanto activa (falta de participaci6n en la toma de de

cisiones, incluyehdo aquellas que están destinadas a su propia pr~ 

btemática) como pasiva (no ser receptores de bienes y servicios) 

del ejército industrial de reserva. As( como de su integraci6n, ya 

que para terer acceso e't'tuna sociedad, a las posiciones claves que 

permitan un cambio estrucb.lrat, es indispensable que el acceso sea 

organizado. Eso hace necesario ~ue hayá: soHdal"idad, to cual im

plica a su vez la recesidad de que realmente haya grupos organi

zados y no tan solo conjuntos sociales. S61o hay grupos organizados 

cuando hay integraci6n; cuando dentro de la categoría social que se 

está considerando predomina et principio de unidad constitutiva del 

grupo. 

Ahora bien, et ejército industrial de reserva se presenta desinte

grado; su multiplicidad predomina sobre su unificaci6n, y por to -

tanto, sobre su solidaridad; 1o que nos expt ica por qué aparece co

mo atomizado, sin organización ni integraci6n. 

Asimismo, ta promoci6n social debe tomar en cuenta la situaci6n 

en toda su radicalidad, ya que no es posible salir de etta sin un -

c.ambio estructural; su globalidad, debido a que abarca todos tos -

aspectos de la vida del ser humano y todas ta facetas de su actuar 

social; y su emergencia; fundamentalmente por su constante ten-

ciencia a aumentar tanto cualitativa como cuantitativamente. 
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En concreto, la promoci6n social se puede considerar, entonces, 

como el conjunto de actividades -con un mayor o menor grado de or 

denamiento- dirigidas fundamentalmente al ejército industrial de -

reserva ya sea a nivel de sus causas (lo que conduciría a unºª'!.' 

bio estructural), o a nivel de la atencuaci6n de sus efectos palpa-

bles. 

Estas actividades son muy variadas, para mencionar al gunas, a ni 

vel general tenemos: 

- Desarrollo de la Comunidad. 

- Organizaci6n de grupos. 

- Fomento de cooperativas (ahorro, consumo y 
producci.6n) 

- Educaci6n para adultos. 

- Implantaci.6n y/o mejoras de toda clase de 
servicios. 

- Pr omoci6n de técnicas y métodos de produc
ci6n, etc. 

Podría sintetizarse que son todas e.quenas actividades encamina-

das a la protnoci6n del desarrollo popular. 

,o. ht>ra bien, todas estas actividades no son más que instrumentos 

de intereses. que van mucho más lejos que la propia actividad. -

En este sentido la formaci6n de una cooperativa se pue~'Átewar a 
lll 

cabo con el objeto de desarrollar una conciencia crítica e;{ sus -



- 19 -

miembros y encauzarlos a ta perspectiva de un cambio estructu-

rat, o simplemente con et f(n de colaborar en ta atenoaci6n de los 

efectos palpables de la desigualdad social. 

En este sentido, ta. promoci6n social a nivel práctico, no es más 

que un conjunto de técnicas e instrumentos que se aplican a las 

clases subalternas de ta sociedad (en particular al ejército indus-

trial de reserva) manipuladas por tos objetivos del promotor so-

ciat. 

Desde este punto de vista, deberá quedar ·ctaro, que la promo--

ci6n social tiene dos caras: ta cara del que la utit iza como un ins-

trumento para et cambio estructural, y la cara del que la utiliza 

para intentar amortiguar las contradicciones sociales. Sin embar-

go, siendo objetivo de esta tesis profundizar en el tema de la --

promoci6n social en general, continuaremos haciéndole referencia 

a nivel general, sin aludir a sus dos cai"'as o niveles. Por lo tan-

to, de ahora en adelante, cuando nos refiramos a la promoci6n so-

cia1, nos enfocaremos a su aplicaci6n concreta; el estudio más pro-

fundo del transfondo de la promoci6n social lo dejamos para otra -

ocasi6n, concentrándonos aqu( en la promoci6n social como objeto 

de estudio del Trabajador Social • . 
La cuesti6n que valdría ta pena definir ahora es el c6mo se lleva 

a cabo la promoci6n social; aunque esto es tan variano como - -
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los organismos e instituciones que la realicen. For lo tanto en -

el capítulo tres, donde hacemos una clasificaci6n de organismos e 

instituciones que se dedican a la promoci6n social se rescatará -

este elemento, y se profundizará en cada caso~ 

Sin embargo, podemos adelantar que los distintos aspectos de la 

promoci6n social guardan re1aci6n entre síy se ejercen una in ftuen 

cía mutua. Asimismo, a medida que van difersificándose los me 

dios disponibles para llevar a cabo la promoci6n social, su coor

dinaci6n exige un cambio en la importancia atribuida a cada cat~ 

gorra de medidas u servicios, así como el método que conviene -

seguir. Consecuentemente, la metodología de la promoci6n social 

se va sofisticando cada vez más, requir"iendo mayores grados de 

especial izaci6n. De aquí la. importancia de la profesi6n de Traba-:

jo Social. 

Por Último, por lo que respecta a este capítulo, haremos menci6n 

del carácter global izador de la promoci6n social, canácter que la 

define en su amplia dimensi6n. 

Definitivamente, el quehacer de la promoci6n social es tan amplio 

y disperso que tiende~a conf.l.llr.16irse con una serie de actividades 

de carácter privado o gubernamental que, aunque forman parte de 

la promoci6n social, no la constituyen en su totalidad , es decir, es 

tas actividades son actividades aisladas, mientras que la promoci6n 
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social constituye un conjunto de actividades. 

En otras palabras, aunque otros sectores o disciplinas, como los 

correspondientes a la salud y la educaci6n, pueden contribuir ta"!! 

bién a nevar a cabo actividades de promoci6n social, cabe distin

guir la promoci6n social, de estos sectores afines, por et enfoque 

global e integrado que adopta. 

La promoci6n social trata de abarcar todos _los aspectos de la v!_ 

da del ser humano, y lo hace de un modo más directo que los se~ 

tares afines que se ocupan de objetivos, igualmente importantes, 

como- por ejemplo, el sector de ta salud que centra en el bienes

tar físico su objetivo,, o el de la vivienda, que se centra en el alo

jamiento, o el de la educaci6n, que se ocupa de la enseñanza. 

Aunque dichas actividades conexas pueden contribuir en Óltimo te!: 

mino, sus objetivos inmediatos son distintos a los de ta promo 

ci6n social, que cóncierre directamente a la suma de esas acti

vidades. 



CAPITULO 1 I. CARACTER PROFESIONAL DE LA 

PROM OC ION SOCIAL. 

2. 1 PROMOCION SOCIAL Y TRABAJO 

SOCIAL. 
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"n CARACTER PROFESIONAL DE LA PROMOCION SOCIAL. 

Ü"?l vez habiendo dejado claro to que entendemos poi" promoci6n 

social, y su postura como objeto de estudio del profesionista en 

trabajo social, nos abocaremos en este capítulo al trabajo social 

en particular. 

Existe una confusi6n en la profesi6n de ~r;;:i.bajo social entre pr~ 

moci6n social y las diversas profe·siones que de una u otra ma

nera la realizan. En et ·presente capítulo se pretende separar 

las características de cada uno de estos elementos, explicando 

sus implicaciones y relaciones. 



- 23 -

2..1.- PROMOCION SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL. 

Corresponde ahora intentar dilucidar la cuesti6n de quien lleva a 

cabo la promoci6n social. No en el sentido del nivel general insti-

tucional" sino en el sentido particular, individual; es deJ:ir en el eje 
. -

cutor directo de la promoci6n social. 

Fácil es respQnder que el ejecutor de la promoci6n social es, o 

debería ser.1 el trabajador social ; sin embargo consideramos que 

la anterior afirmaci6n es caer en un error; existe confusi6n entre 

los profesionales en trabajo social sobre su ámbito de acci6n; con-

siderar a 1a promoci6n social como actividad de su exclusividad, -

que si bien no son ellos los únicos dedicados a esta tarea, sí con-

sideran que deberían serlo. 

Por el contrario.! nosotros manifestamos que la esfera de la p~ 

moci6n social no es un monopolio de lo que se considera como tr!! 

bajo social profesional. El trabajo social ha reunido un conjunto -· 

de técnicas y de conocimientos derivados de diversas disciplinas 

para la atenci6n del ejército industrial; puede aducirse que el tra-

bajo social ha desarf'otlado métodos a nivel profesional y ha apor-

tado así una notable contribuci6n a la tarea de la promocí6n social; 

.... esto to ha logrado principalmente mediante la formact6n, inves-

tigaci6n, planificaci6n, administraci6n y ejecuci6n de los programas 

de promoci6n social- pero no trabaja ni debiera trabajar en este -
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campo de manera aislada o exclusiva. 

Distinguir y delimitar perfectamente bien su ámbito de acci6n del 

de otras profesiones, sin pretender hacer exclusiva ui;a acci6n que 

pertenece a todas las áreas. ni aCm a nivel te6rico, resulta funda

mental para pocle"r real izar una tabor de un alto nivel profesional 

y coherente con ta forrnaci6n educativa y con la realidad. 

lC'ual es entonces la funci6n específica del trabajo social?, el tra

bajador social es .el profesional de la promoci6n social; es et único 

que le dirige su imaginaci6n creadora como su objeto de e S:udio; se 

prepara, se especial iza en ella, sin que esto quiera decir que se -

convierta en actividad de su exctusividad. 

El trabajo social es una profesi6n bien establecida; con sus técnicas, 

su sistema de formaci6n, sus campos de acci6n y responsabilidad 

probada hist6ricamente para una serie de servicios específicos. 

Los trabajadores sociales, con su formaci6n y responsabilidad - -

profesional y dominando las ténicas de trabajo, constituyen un ele

mento valioso para la ptanificaci6n y ejecuci6n de programas de pr~ 

moci6n social. 

La promoci6n social es un proceso global e integral que incluye .... 

todo aspecto de ta vida del ser humano, todo organismo o institu

ci6n y toda profesi6n que participa en el proceso de desarrotto -
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econ6mico y social. 

Dada la variedad de los asuntos a atender, la promoci6n social -

no es el campo exclusivo de una profesi6n, sino que requiere el con 

curso de diferentes profesionales: agr6nomos, médicos en general, 

profesores, ingenieros, especialistas en cooperativismo, adminis

traci6n, derecho, etc., y trabajadores sociales como especialistas 

en el área y coordinadores. 

La promoci6n social necesita de modelos operacionales que ta ha 

gan eficaz; esto se lo brinda el trabajo social, dándole un enmarca

mierito profesional • 

Ext sten personas que han conseguido una vasta experiencia en p~ 

moci6n social a través de su participaci6n en variados programas 

ya sean gubernamentales o privados; y _aún para este grupo, los ª.0. 

tecedentes son diversos, desde antrop6logos, psicól.ogbs, sociól.ogos 

o administradores, hasta religiosos o laicos sin ninguna preparaci6n 

previa. 

Sin embargo, mientras aumenta el número de programas y la capa

citaci6n de su personal en todos lo niveles, se present~ la pósibUí

dad de aumento en la importancia de una profesional izaci6n de la 

promoci6n social -el trabajo social-, pero sin embargo, paralelame.0, 

te a esto, la naturaleza del campo mismo hace más probable que 

aumente el cuerpo interdisciptinario con personas que, además de -

su propia formaci6n profesional, han adquirido conocimientos adi-
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cionales a tra~s de su propia experiencia en et campo de trabajo. 

Recalando lo anteriormente dicho,1insistimos en que aunque los res

pectivos papeles que corresponden a las diferentes disciplinas que 

realizan promoci6n social, y al trabajo socia\, no han sido definidos -

con precisi6n, el trabajo social ha creado un cuerpo identificable de 

conocimientos que son necesarios para real izar con mayor eficacia 

las tareas de la promoci6n social. A medida que la promoci6n so

cial se ha ido extendiendo, y el trabajo social ha sido reconocido co

mo una materia de orden profesional, se han ido presentando ciertas 

características distintivas. 

Fundamentalmente es obligaci6n del trabajo social contribuír a una 

coordinaci6n eficaz en la util izaci6n de todos los recursos en activi 

da<:les individuales, organismos particulares y oficiales que se dedi

quen a la promoci6n social. 

Podríamos conclu(r que el quehacer- profesional del trabajador so

cial es la promoci6n social, así como el quehacer profesional del in 

geniero civil es la contrucci6n. 

La promoci6n social podría funcionar sin la cooperaci6n de trabaja

dores sociales, no obstante, para ; que sea realmente eficaz es ab

solutamente indispensable que he:ya un número suficiente de estos -

profesionales con ta debida formaci6n. Ya que as( como es facti

ble construir sin la pa rticipaci6n de ingenieros civiles, es mejor 
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hacerlo con su co1aboraci6n. 

Ni la promoci6n social, ni el trabajo social son estáticos. Ambos 

están en proceso continuo, de acuerdo a los cambios sociales que 

afrontan. Et dinamismo de la promoci6n social estimula et cre

cimiento del trabajo social y eleva el nivel de su contribuci6n al -

bienestar nacional, y el dinamismo del trabajo social ofrece a la 

promoci6n social un recurso cada día rnás val foso y liderato pro

fesional más capaz para los esfuerzos integrales de la sociedad. 

Para terminar de profundizar en la ·idea del trabajo conjunto del 

trabajo social y otros profesionistas cabe mencionar que la con

tribuci6n de los trabajadores sociales en el amplio campo de la 

promoci6n social, se real iza mediante su experiencia en el traba

jo_.su preparaci6n, sus conocimientos y su capacidad para poner 

en juego tales recursos y aplicarlos, así como su posibilidad de 

mantenerse en contacto con técnicos y profesionistas de otras dis

ciplinas que forman parte de la promoci6n social, ya que ésta es 

tan amplia y abarca tantas y tan diversas areas que serfa impos i

ble qu7 un solo profesional pudiera absorver todos esos conocimien 

tos y toda esa actividad. 

Como prueb~ de lo anterior y con et objeto de dejar el.aro lo abso

lutamente necesario que son todos los profesionales en la promo

ci6n social, se transcribe a continuaci6n una extensa cita que pa~ 
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ce interesante por su carácter globatizador de todas las profesio-

nes que de una µotra manera realizan promoci.6n social: 

"En el proceso planificado!,es necesaria la inter:
\ienci6n del equipo multidisplinario ••• ~ Yél que 
de esa forma se pueden tograr mayores bene~ 
cios, en forma integral y en menos tiempo, mi
nimizando costos. El equipo debe tener una -
conciencia de grupo, sentido de partieipación, 
de ayuda mutua, acci6n recíproca de comunica
ci6n, actuaci6n en forma unitaria, y debe con-
formarse con una estructura y organizaci6n in
terna (labores y fünciones de acuerdo a ta espe 
cialidad). El trabajador social debe proporcia= 
nar esas condiciones y unir criterios. El gru
po se considera como la unidad integradora, -
en donde es más fácil pl ani.ficar y hacia donde 
tienden a organizarse. tos individuos, pues son 
accesibles a ideales, formas de trabajo, etc. 
La mejor forma de trabajo es mediante grupos,; 
en donde se reúnen habitantes, miembros del -
equipo multidisciplinario, representantes de in~ 
tituciones y autoridades y en donde se confron
ta la realidad en diferentes puntos de vista. El 
trabajador social debe impulsar a los miembros 
a integrarse, a analizar, a planear y a actuar ••• 

Et grupo multidisciplinario es un depo$itario de 
multitud de conocimientos que debe poner al -
servicio de los demás con el f(n de ppc.ler pres 
tar una ori.entaci6n activa integral: un psi.c6logo 
podrá aportar sus conocimientos de la estruc
tura mental del hombre, sus aspiraciones y -
.reacciones, sus relaciones interpersonales y -
dentro de un grupo; el soci6logo aportará sus -
conocimientos sobre marco institucional, vale 
res, relaci6n hombre-sociedad, cambio social, 
movilidad poblacionat, clases sociales, neoco
lonialismo; el antrop6logo sus conocimientos -
de la cultura material y humana, acutturaci6n, 
valores, etc.; el médico en cuanto a estados -
de salud, nutrici" on, re1a.ci6n hombre-e&;olcg(a; 
et médico veterinario en aspectos des:tlud ani
mal, et agr6nomo en to referente a formas de 
C\..lltivo,, técnicas~ tipo de tierra, el;:c.; el 
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economista, las relaciones entre los medios de -
producci.6n y el desarrollo econ6mi.co, et comer
cio, etc.; el arquitecto en cuanto a la orgahiza -
ci6n espacial, Contrucci6n, etc. ~ el ingeniero en 
cuanto a la topografía, mecánica, etectricidad, 
construcci6n; el admi.ni.strador en lo que se re
fiere al mejor aprovechamiento de los recursos, 
técnicas contables, formas de organizaci6n; el 
historiapor explicando los hechos stncr6nicos y 
con una visi6n diacr6nica estableciendo el proce 
so hist6rico y sus influencias en la actualidad; -
el Lic. en Derecha, asesorando aspectos de te
nencia de la tierra, derecho mercantil, civil, -
penal, etc.; el estad(stico coh métodos de aná'!.:!. 
sis mediante clarificaciones, ordenamientos_, 
relaciones e interpretaciones; et químieoy el 
bi61ogo en cuanto a análisis de flora y fauna, 
yacimientos minerales, la ti.erra, etc, ; el que 
estudia las artes en general, mediante promo
ciones de expresi6n art(stico-culturales_, en fÍn, 
todas las profesiones. 

En general todo lo relacionado con la vida huma 
na, que es mUy amplio. 

Por eso es importante que. confluyan todos en 
la planificaci6n y en las actividades de desa -
rrollo integral. Y en f(n , el trabajador social 
cuya funci6n e importancia es la de ser un -
canal de comunicaci6n, de asesoría y coordi
naci6n, de direcci6n, investigaci6n,organiza
ci6n y evaluaci6n, siendo el lazo~ por sus pro 
pías características profesionales, entre ta -
comunidad, las intttuciones y el equipo de tra 
bajo". (9) 

Una vez habiendo dejado asentado todo 1.o a.1terior, vale la pena --

destacar las características y funciones del trabajador social en 

particular; 

(9) FERNANDEZ LOMELIN, Ana G racieta, El Lic. Trabajado!"' 

social como Coordinador y Planiftcador en Equipos Mut tidiscipH-

narios, Tesis de Li e.en Trabajo Social, ENTS; UNAM.M~xico 1976. 
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11 1) Conocer cr'iticamente las teorías, 

metodologías y técnicas propias de 

las ciencias sociales. 

2) Aplicar el proceso de investigaci6n 

sistemática que permita explicar -

objetiva y racionalmente el origen, 

organizaci6n, contradicciones y -

transformaciones de la sociedad. 

3) Diseñar pol (ticas que coadyuven a 

la soluci6n de necesidades y probl~ 

mas sociales. 

4) Educar y orientar a la poblaci6n p~ 

ra la formaci6n de una conciencia· 

crítica. 

5) Formular alternativas de acci6n a 

partir del trabajo directo con la co

munidad, para la transformaci6n de 

tas condiciones existentes. 

6) Promover la organizaci6n y movili

zaci6n social • 

7) Participar multidisciplinariamente en 

ta administraci6n de programas de -

bienestar. 

8) Evaluar críticamente las pot(ticas ins 
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titucionales que se relacionan con -

las necesidades y problemas sociales. 

9) Elaborar un conjunto de proposicio-

res y sistematiza::iones te6ricas para 

una acci6n profesional, cada vez más 

científica, a través de la reformula

ci6n de la práctica. 

De lo anterior se desprenden como sus funciones básicas 

1) Promoci6n,, diseño y programaci6n de 

las investigaciones sociales re1c;icio~ 

das con los problemas y el bienestar 

social. 

2) Planeaci6n y organizaci6n de grupos 

intra y extra institucionales para la 

concientizaci6n y movil izaci6n de los 

participantes. 

3) Ptaneaci6n y programaci6n técnico-ad 

ministrativa del trabajo social a dife

rentes niveles. 

4) Asesoría y supervisi6n de tos progra

mas de trabajo social. 

5) Promoci6n de modificaciones a dispo

siciones legales, a partir de las ne--
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ces ida des sociales". (1 O) 

(10) TERAN, Margarita, 11La Warticipaci6n del Trabajador Social -

en los' programas de Desarrollo Social", en Revista Trabajo 

Social, ENTS1 UNAM., No. 1, 1982. 
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CAPITULO I I l. - CLASlFICACION DE INSTlllJCIONES QUE SE 

DEDICAN A LA PROMOClON SOCIAL. 

Et presente capítulo constitl{>'e, como su nombre to indica, una cla

sificaci6n de instituciones que se dedican a la promoci6n social. -

Et orden en el que están expuestos es de acuerdo a ta importancia 

cuantitativa de las mis mas. 

Las instituciones de promoci6n social son respuesta a una situaci6n 

de desigualdad social. "Los órgar:iismos de bienestar social nacen .,., 

cuando existe un problema que impide tal bienestar en un determina

do aspecto, o sea, cuando las condiciones de vida de un seotor dete!: 

minado> de un grupo o de una colectividad .son inferiores a las que 

se consideran aceptables en la regi6n o en et país. Cuardo alguien 

descubre tales anomal fas y pretende solucionarlas, advierte que e~ 

tas soluciones no se pueden lograr individualmente y de ahí surgen 

tas organizaciones, a veces privadas. Ml{ chas de ellas se inician 

de manera humilde, después crecen, se ramifican, obiene subven

ciones estatales o pasan a constituir departamentos de gobierno. tt 

(11). 

(11.) MADAIG.A.N UGARTE.t Valentina, Manual de Servicios Sociales. 

Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. Ed. ONU, 

1963, P• 139. 
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Dentro de la clasificaci6n propuesta entran todos los tipos de or

ganizaciones que se dedican a la promoci6n social en su aspecto 

específico. En algunos casos se mencionan sus orígenes, así co

mo . i•1os m6viles que impulsan a los iniciadores de estas obras, 

que pueden ser muy variados. Dos de ellos principalmente dan 

origen a la creaci6n de organizaciones de asistencia y bienestar 

social: el interés filantrópico o humanitario, m\,o/ fuerte en algunas 

ocasiones, y el interés profesional q\,Je se basa en la espei"anza de 

que la nueva organizaci6n significará avances 'importantes a-i la -

profesi6n de los iniciadores. n (12) 

Lo ~nterior se refiere también, aunque de manera indirecta, a ...., 

los orígenes de las organizaciones estatales de promoci6n social. 

(12) tdem. p. 141. 
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3.1.- EL E:STADO. 

Las tareas de promoci6n social que realiza et Estado mexicano no 

pueden entenderse fuera de un marco conceptual que rl'.uestre el -

verdadero carácter y sentido de ta dinámica pot ítiéa nacional. Et 

Estado mexicano,' independientemente del discurso pol Ítico que lo -

envuelve, no deja de .. ser un Estado burgués con una vocaci6n capi

talista manifiesta a 1.o largo de su historia. No se trata s6lo de 

afirmar que et capitalismo es el modo de .producci6n que dirige las 

actividades econ6micas de nuestra formaci6n social, sino qLre la -

política del desarrollo nacional está dirigida por un Estado clasis

ta. 

Sin embargo,, el. Estado mexicano se diferencía. con mucho del típi

co estado burgués. No s6lo por et movimiento social que le di.6 or_! 

gen, ni por las claras tendencias nacionalistas que caracterizaron 

el período de su fürmaci6n, sino por et atto contenido popular de -

algunos artículos de la Constituci6n, y por tas formas específicas 

de legitimaci.6n que le permiten mantener su estructura potítica. 

Por otra parte, et Estado mexicano se caracteriza por mantener, 

en el terreno formal, una estrecha relaci6n con las clases popu

lares,, sin que esto necesariamente signifique el ejercicio de una 

pot (ttca a su favor. 

La conciliaci6n entre las tendencias poputistas del Estado y su 
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caracter burgués no siempre aparece claro a la vista del observa 

dor. El hecho es que de acuerdo con el discurso oficial, el Esta

do se mantiene a partir del apoyo popular, especialmente de los -

trabajadores; si.n embargo, es evidente que este sector ha si.do el 

más afectado por las políticas estatales diseñadas para salir de ..... 

la crisis econ6mica que vive México .de$de pr"incipios de la década 

de los setentas. Sin embargo, en un análisis más detallado, la -

expl.icaci.6n a esta supuesta paradoja encuentra algunas sal idas a -

partir de las concepciones gramcianas del Estado y de las conce_e 

ciones del llamado Estado Benefactor (Wel'fare State). 

De acuerdo con una concepci6n ampliada del Estado (es decir, no 

s6lo como un aparato de la burguesía para mantener su dominio 

sobre el proletariado) se tendría que concebir como un conjunto 

muy complejo de relaciones sociales (entre clases y fraccio¡-ies de 

clase) que permiten al sector dominante (llámese burguesía, o una 

fracci6n específica de 1.a burguesía en un momento dado) mantener 

la hegemonía del aparato polÍtico de una sociedad determinada. 

Entendiendo esta hegemonía como consenso m~s coerci.6n, ambas 

en re1aci6n dialéctica,. ya que "No existe sistema social donde el · 

consenso sirva de (mica base de la hegemonía, ni Estado donde un 

mismo grupo social pueda mantener duraderamente su dominaci6n 

sobre la base de la pura coerci6n. Un sistema donde bastara s6-

1o e1 consenso es utopía pura, por estar basado ert el presupuesto 
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de que todos los hombres son realmente iguales y, por consiguie~ 

te, igualmente razonables y morales, es decir, posibles de acep-

tar ta tey espontáneamente, libremente y no por coerci6n, como -

impuesta por otra clase, como algo externo a. la conciencia. En -

cuanto a la dominaci6n fundada exclusivamente sobre la fuerza, no 

pl,lede ser sino provisoria y expresa la crisis del bloque hist6rico 

cuando la clase dominante, al no tener mlls direcci6n ideol6gica., .... 

se mantiene artificialmente por la fuerza". (13) 

En otras palabras, el Estado es el conjunto de mecanismos leg(ti-

madores y justificadores que le permiten lograr el consenso nece~ 

sario para reproducir las condiciones en las que lo ejerce; un -

"príncipe" que s61o se preocupara por gobernar a partir del favor 

del pueblo estaría expuesto al poder de la fuerza de sus enemigos; 

asimismo, un ''príncipe" (14) que s61o gobernara a partir de la -

fuerza desarrollaría entre su pueblo un gran enemigo que tarde o 

temprano le. arrebataría el poder. 

(13) PORTELLI , Hugues, Gramsci y el Bloque Hist6rico. Ed. Siglo 

XXI, México., 1973, p .. ao •. 

(14) GRAMSCI, Antonio, Notas Sobre Maquiavelo" Sobre Política y 

sobre et Estado Moderno 1 Cuadernos de ta carcel .:fl: 1 Juan Pa 

blos Editor,M~xico, 19751 p. 123. 

Gramsci utiliza la expresi6n "prínci.peº como 11un jefe de Estado, 
un jefe de gobierno, pero también un Jefe político que quisiera 
conquistar un Estado o fundar un nuevo tipo de Estado: en este 
sentido "pr'(ncipe 11 podría traducirse en la lengua moderna. co
mo "partido pol (ticoír 
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Ahora bien, si 1a hegemonía del Estado se compone de coerci6n y 

consenso, todo gobierno debe cuidar estas dos variables para man 

tener el poder de1 Estado. 

De esta manera, si la hegemonía del poder del Estado se funda-

menta en el ejercicio de la coerci6n y en el establecimiento de me

canismos de consenso, es .claro q1,.1e todo ,gobierno deberá poner -

especial interés en ambos aspectos en el desarrollo de su acci6n 

política. 

En este sentido, et equilibrio entre ta Fuerza (coerci6n) y el favor 

del pueblo (consenso) son tareas fundamentales en el ejercicio del 

poder, la primera en virtud, como dirfa Max Webel"', del monopo

lio de la violencia 1eg(tima, y el segundo como la oferta de servi

cios públicos. 

Sin embargo, es necesario afirmar que 1a coerci6n no exclusiva

mente se trataje la violencia y la represi6n; sino que adquiere di

versas formas, de to rnás sutiles, que te sirven al Estado para -

mentener su poder. Obviamente el uso de las armas es su exp~ 

si6n más extrema., pero se podría citar también otras formas in

dlrectas de dominaci6n y explotaci.6n de que son objeto. las clases 

subalternas. 

Por ta otra parte, en lo que se refiere at consenso, el Estado -

adquiere y desarrolla formas mcy diversas de lograrlo y mante-
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nerlo. TOdas las políticas que han permitido hablar del "Esta 

do Benefactor" son claros ejemplos de las formas de lograr -

el consenso que permiten a un gobierno o grupo político (sin -

duda representante de una clase social) mantenerse en el po

der y mantener la hegemonía del poder del Estado. 

Tampoco el consenso puede ser visto solamente como el acuer

do de todos los miembros de una sociedad para que un grupo 

gobierne. No se trata aquí de un problema que . pueda expresar 

se en procesos electorales o en la llamada "expresi6n :::le las 

mayorías". Se trata del. consenso social que, independienteme.!; 

te de la situaci6n econ6mioa qué vivan los sectores más afee -

tados de la sociedad, permite mantener un mínimo de estabili

dad y confianza en et grupo en el poder. Para ello es necesario 

otor-gar et beneficio mínimo que un sector social puede espérar 

antes de que opte por formas violentas de lucha o que lo lle

ven a organizarse en una oposici6n peligrosa para el manteni.-

mi.ento del poder poHtico. 

E:n este sentido ta hegemonía adquiere su carácter "culturalº, 

como ir un conjunto complejo de instituciones, de ideotogías, 

de prácticas y de agentes, entre los que encontramos a los --
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11intelectuales11 , (15) (16) que se encargan de hacer llegar a la -

sociedad el mínimo de servicios que ésta requiere para mantener 

el consenso. 

Es justamente en este terreno en el que ta 'promoci6n social de-

sempeña un papel fundamental. La historia de México es muy -

ilustrativa en este tipo de ejemplbs de promoci6n social aplicada -

al .mantenimiento del consenso necesario para que los gobiernos -

pestrevotucionarios ejerzan et poder y lo conserven. No s6lo con 

políticas de seguridad social (Instituto de Fomento para la Vi---

vienda de tos Trabajadores (INFONAVIT); Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) ; Fideicomiso de Obras Sociales a Cam-

pesinos Cañeros de escasos recursos (FIOSCER); Comisi6n Na-

cional de Subsistencias Populares (CONASUPO) ; Compañía Ge--

nerat del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Margina-

dos (COPLAMAR) ; para mencionar soto algunas) sino inctuso -

con una. participaci6n activa del Estado en ta economía, que le pe!: 

mite mantener et consenso de los principales sectores productivos. 

(15) Gramsci le confiere al conc:epto"intelectual" un significado mu
cho más amplio del que comunmente se te da. Para él un in
telectual es un reproductor de la ideología del grupo dominan 
te, es su "empleado" para et ejercicio de la hegemon(a; es-: 
desde el científico, hasta los administradores y maestros que 
elaboran y divulgan la "estructura ideol6gica" de la clase 
dominante en las organizaciones de la sociedad civil. 

(16) SUCI-GLUCKSMAN, Christine, Gramsci y el Estado, Ed, Si-

glo XXI , México, 1978, p. 66. 
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En este sentido, el Estado se ve obligado a proporcionar y asu-

mir él mismo, una serie de servicios que van conformando la fa

se del Estado como promotor social; como el propia Gramsci afir

ma: 11Además de la escuela con sus diversos grados,· lqué otros 

servicios no pueden abandonarse a ta i.niciativa privada sino que 

deben ser asegurados por el Estado y por los entes locales? .••• 

Se debe confeccionar una lista de las instituciones que deben ser 

consideradas de utilidad para la instrucci6n y la cultura pública 

que no pueden ser accesibles al pCiblico sin una intervenci6n esta-

tal 11
• (17) 

A partir de lo anterior, podemos afirmar que el Estado, como -

una de sus formas de lograr el consenso, no s6lo se convierte en 

promotor social; sino que eleva a nivel de uno de sus objetivos -

prin:ior.diales, el lograr el "bienestar social". 

Además de ésto, et Estado cuenta con la mayor cantidad de recur

sos disponibles, por lo que real iza acciones· de promoci6n social 

a nivel masivo (como las instituciones de servicio mencionadas ª!! 

teriormente), convirtiéndose consecuentemente, en el principal pro 

motor social de la sociedad. No debernos olvidar que la promoci6n 

social que realiza el Estado es, evidentemente, del segundo nivel -

(17) GRAMSCI, Antonio, Los Intelectuales y la Organizaci6n de 

la Cultura, Cuadernos de ta Carcel # 2, Juan Pablos Editor, 

México, 1975, p.135. 
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(atenuaci6n de efectos palpables). 

Ahora bien, independientemente del nivel en que se real iza la p~ 

moci6n social estatal, ésta brinda, por las razones an~es expues-

tas, una infraestructura, recursos y técnicas de promoci6n social 

sin paralelo en la sociedad. Todo ésto puede ser aprovechado pe! 

fectamente bien por los trabajadores sociales, para llevar a cabo 

accio~ de promoci6n social en el primer nivel. 

Es decir, independientemente de los objetivos que tenga el Estado 

para realizar la promoci6n social, existen los recuf"'sos materia

les financieros y humanos, así como la infraestructura y ta t~cni

ca; en pocas palabras, los materiales de trabajo con los que el 

trabajador social puede ejecutar un sin f(n de acciones de promoci6n 

social en el primer nivel. 

Con base en lo anterior, resulta fundamental analizar y comprender 

a nivel pr~ctico al Estado como promotor social por dos razones: -

la primera, con el objeto de contar con mayores elementos para in

fluir en sus acciones de promoci6n social, y la seg:.mda , con el -

objeto de poder sugerir cambios at· interior del propio aparato es

tatal para mejorar su funcionamiento; ya que si estamos dispuestos 

a aprovechar la infraestructura, recursos y técnicas de promoci6n 

social aue nos brinda e\ Estado, estaremos interesados en que ésta 

se lleve a cabo de la mejor manera posible. 
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Entre más eficaz y eficiente sea el Estado como promotor social, 

más y mejores materiales de trabajo tendrá el trabajador social. 

A partir de lo anterior, podemos. afirmar que resulta sumamen

te conveniente et estudi;;lr y proponer cambios' al aparato estatal en 

su faceta de promotor social. 

E1 primer problema que se enfrenta al estudiar al Estado como -

promotor social radica en la gigantesca complejidad, diversidad 

y cantidad de aparatos gubernamentales que de una u otra manera 

realizan acciones de promocí6n social; tan grande es ta gama, que 

abarca prácticamente todos los niveles de la burocracia. 

Inevitablemente esto provoca una primera reflexi6n ; cómo puede 

llevarse a cabo una prom<?ci6n soci.al, aunque ros refiramos a una 

promoci6n social del primer nivel, eficiente, evitarse la duplicidad 

de funcionas y tener logros, ante tal inmensidad y dispersi6n de -

funciones de promoci6n social. 

Si a esto le agregamos una escasez generalizada de recursos, agu

dizada por la crisis por la que atraviesa el país, vale la pena -

plantearhos posibles soluciones~ 

Para aprovechar en forma adecuada los recursos disponibles, es

pecialmente cuando éstos son limitados, es imprescindible reducir 

al mínimo tas duplicaciones de a d:ivldades y uso de estos recursos . 
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Es por lo tanto necesaria la coordinaci6n. no s6lo entre los org~ 

nismos y li,quellos cuyas esferas de actividad son técnicamente 

aflnes. 

La manera. id6nea de lograr esta coordinaci6n es a través de -

una dependencia gubernamental que centraHza,ra todas las activi

dades de promoci6n social, y que a su vez se descentralizara en 

los estados de la república:- para coordinar, asesorar y ejecu-

tar los programas más variados de promoci6n social. 

Los gobiernos no pueden cump1 ir eficazmente su misi6n en mate 

ria de promoci6n social cuando las funciones respectivas están -

dispersadas en:tre varias dependencias. Por otra parte., tas au

toridades locales disfrutarían de un mayor o menor grado de auto 

oom<a péro trabajando bajo la direcci6n general de una dependen-

cia. 

La promoci6n social unificada por medio de una dependencia ofi

cial. organizaría las actividades dé promoci6n social a6n en otras 

dependenciás con servicios afines, previo acuerdo. 

La p1anificaeión tiene t.iná• importancia fundamental para el desa-

ri"'Ollo de la promoci6n social, pero la p1anificaci6n de la. promo

ci6n sootat s6lo puede ser eficaz si está relacionada con todos los 

etementos que integran el programa de desarrollo de un país. 
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Los servicios. tanto gubernamentales como privados han crecido de 

un modo empírico, con muchas lagunas y duplicidad de funciones; 

si existiera una dependencia de promoci6n social sería fácil pla ·

near y organizar programas coordinados con una pol Ítica general. 

Cualquiera que sea la estructura administrativa, es conveniente 

que este centralizada. 

Asimismo, como ya se dijo, cualquiera que sea la estructura ad

ministrativa es necesaria la coordinaci6n con otras dependencias 

que tengan a. su cargo servicios afires y el trabajo de equipos en

tre los grupos profesionales interesados en este tipo de activida-

des. 

Por 61timo, cabe agregar que la asignaci6n de la promoci6n soc:ial 

a una sola dependencia facilitaría lá coordinaci6n de los programas 

gubernamentales con los de las organizaciones no gubernamentales, 

cuyo papel, en el programa general, podría ser considerable. La -

participaci6n de esas organizaciones debería extenderse, en toda la 

medida de lo posible a la preparaci6n y ejecuci6n de tos programas 

de promoci6n social gubernarrentates. 

Ello puede lograrse estableciendo asesorías y otros sistemas que -

permitieran tener en cuenta las opiniones de los organismos parti -

cutares, faciliten la libre discusi6n entre ellos y et gobierno y con

duzcan a una activa cooperaci6n. 
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La evotuci6n de la promoci6n social se cara.eteriza por una cre

ciente intervenci6n del gobierno. Esta intervenci6n requiere Jna 

enorme infraestructura; l a única manera de lograr la máxima -

eficiencia es que los programas de promoci6~ social estuvieran 

administrados por una sola dependencia de' gobierno. 

"Hasta ahora, tas distintas organizaciones gubernamentales que 

auspician proyectos de desarrollo de la comunidad en México, fu[I_ 

cionan en forma más o menos independiente. Uno de los obstácu

los que se oponen a una colaboraci6n más estrecha y continua en

tre estas organizaciones es el hecho de que cada una tiende a em

ple?r, para su propio programa, personal capacitado para un pro-

grama de prop6sitos múltiples y esto inevitablemente fomenta la 

autosuficiencia más que un estado de mutua dependencia". ( 18) 

En este sentido se considera que la principal medida que deber(a 

tomar el estado es la concentraci6n de la promoci6n social en una 

sola dependencia, lo que no quiere decir "acaparamiento de recur-

sos" y centralizaci6n de la toma de decisiones, sino al contrario, 

esta dependencia funcionaría a nivel federal y Municipal, y su fun -

ci6n primordial ser(a la de coordinaci6n. 

(18) Junta Interagencial sobre Desarrollo de la Comunidad .. en -

México, Programas ,tigenciales en el Campo del Desarrollo de 

la Gomunidad, México, 1960. 
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Esta coordinaci6n debiera ;.cubrir 4 aspectos: coordinaci6n entre 

las act_ividades de promoci6n social y otras actividades relaciona

das con el desarrollo social; coordinaci6n entre las actividades que; 

principalmente contribuyen a los aspectos sociales del desarrollo 

y las qµe son de carácter econ6mico; coordinaci6n de los progra

mas y políticas públicos y privados de asistencia socia. l; y coordi

naci6n entre las múltiples dependencias y GlCtividades de promoci6n 

social. 

Ahora bien, una -vez habiendo concentrado a la promoci6n socíal -

estatal en una sola dependencia, y a fín de que el Estado cumpla -

las amplias f.unciones que le corresponden en la esfera de la pro

moci6n social, es preciso que establezca una estructura adminis

trativa adecuada, de modo que tales funciones se real icen como -

operaciones cotidianas. Entre los elementos importantes de tal -

estructura, figuran los siguientes: 

á) Planificaci6n de laf política y los pro

gramas de prornoci6n social. Con .objeto de lograr la máxima efi

ciencia en los servicios, el Estado debe hacerse cargo de estas -

funciones, que comprenden1establecer prioridades, colmar vac<os 

en la promoci6n social, evitar toda dupl icaci6n y movilizar los ne.,., 

cesarios recursos financieros y de pers:> nal. 

b) Un programa legislativo adecuado. A 
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fín de crear o mantener los servicios de promoci6n social en otras 

esfen-as y regularlos mediante normas, reglamentos u otras disposi-

cienes, el gbbierno habrá de recurrir, a veces a 1 · establecimiento . ) 

de un sistema legislativo que suponga obligaciones para él mismo o 

para determihados sectores de ta sociedad. 

e) Acci6n de apoyo del Estado. Esta pue _ 

de revestir la forma de subsidios, asesorías en capacitaci6n, su-

pervisi6n, iniciaci6n de la participaci6n popular, canalizaci6n de la 

asistencia internacional, etc. a 6rganos en los ·que se hayan dele-

gado funciones, o a institua:iones privadas de promoci6n social. 

el) Investigaci6n. Las investigaciones 

en la esfera de la promoci6n ro ciat pueden hacerse directamente 

o a título de apoyo. pero en uno y otro caso hay una responsabilidad 

expresa del Estado en cuanto a asegurar que .se disponga de todas 

las fuentes posibles de investigaci6n, con objeto de contar con una 

guía segura para el desarrollo de tas pol Íticas y los programas -

de promoci6n social. Las informaciones que se obteng¡;in en esta 

forma deben aplicarse directamente en tas evaluaciones pert6dicas 

de dichos programas y políticas. 
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3. 2. · LA IGLESIA. 

"Las situaciones sociales, la pobreza, la indigencia, el ;'auperis-

mo, han demandado siempre una soluci6n por parte de los miem-

bros de ta sociedad y a causa de ta fuerza efe las cosas, los e~ 

cargados de obtenerla han sido aquellos organismos representan

tes del núcleo humano, quienes según la época han sido la iglesia 

y el Estado". (19) 

11 La Iglesia Cat6lica aparece como la más potente de las fuerzas 

religiosas internacionales, con cerca de 400 millones de fieles -

estrechamente sometidos a la a.~toridad del Vaticano". (20) 

Esta iglesia es de las más antiguas y activas en la ayuda a las 

iglesias de los países subdesarroll~dos. Mantienen contacto per 

manente, y a trav~s de t imosnas o donaciones de los fieles en 

los países desarrollados, sus países de origen, aportan impor-

tantes cantidades de dinero y bienes a las iglesias de los países 

subdesarrrollados a nivel nacional, regional o local. 

Para comprender la importancia que ha tenido la Iglesia Cat6lí-

ca, en particular, en la promoci6n social, es necesario remitirse 

(19) TREJO COELLO, Paz de Guódalupe, Campo del Trabajador -

Social en ta .Asistencia Privada, Tesis, Facultad de derecho 

ENTS.,, UNAM, México, 1965, pp 37. 

(20) GERBET, Pierre, Las Organizaciones Internacionales, Ed. 

Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1966 p.55 .. 
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a la historia. Su ingerencia en la promoci6n social viene desde la 

edad media ya que .en esta época. "la iglesia es la matriz don~ 

se plasman los patrones fundamentales de ta civilizaci6n occiden-

. 
tal; su papel es preponderante en todos los 6rdenes. Lo cristiano 

lo impregna todo. Es así que, si de alguna manera podemos defi-

nir la Edad Media, sería por su perspectiva teocéntrica, escatol6-

gica y de trascendencia; tres notas características inseparables. 

A ello debemos añadir, la idea de salvaci6n por las obras, entre 

tas cuales, una de las más meritorias era. ta beneficiencié~ o l i-

mosna, considerada como un medio de retribuci6n escato16gica .•• 

Desde ahí, desde su estructura religiosa, el hombre medioevál ve 

toda la vida, piensa toda su existencia, tiene una praxis. 

Cuando prescindimos de la perspectiva religiosa del hombre del -

medioevo, se nos hace imposible comprender la pr~ctica de la -

asistencia social al necesitado y de ayuda a los pobres en este pe-

rfodo. La limosna como respuesta escato16gica y la ayuda social 

de las corporaciones, como exigencia del aspecto religioso de las 

mismas, encierran el modus operandi de la asistencia social dura!:} 

te varios siglos". (21) La iglesia formaba parte de todo, en esta 

tierra, y lo que es más importante, en la otra. La tradici6n carí-

tativa de los grupos humanos actualmente proviene casi en su to-

(21) ANDER EGG, Ezequiel, et. alt., Op. cit. pp. 32 y 33. 
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tal idad de estos antecedentes. 

Adem~s era la "iglesia la que contaba con la infraestructura ade -

cuada para administrar la caridad: "En la Edad Media, e\ señor 

feudal no proveía a las necesidades sociales, los medios a su al

cance y la naturaleza. de su administraci6n, no le permitían desa

rrollar servicios de interés general, mientras que la iglesia que 

tenía organización jerárquica, servicio de justicias y servicio de 

comunicaciones, poseía los medios que naturalmente y por fuer

za hacían de ella la encargada de atender a los problemas socia

les. 

Consiguientemente la asistencia era en su totalidad desempeñada 

por la iglesia, mientras ésta constituía la única institución capaz 

de realizar obras organizadas con finalidad social, pero cuandó -

hace y se desarrolla el Estado moderno, es quien pasa a hacerse 

cargo de una gran parte de ta actividad que nos ocupa". (22) 

1..-a Iglesia Oat6lica ha sufrido infinidad de cambios a lo largo de 

su historia,, se ha enfrentado, en particular en los últimos 50 años 

a notables pérdidas d3 fieles, dominio y poder; lo que la ha obliga

do a cambiar de pol Ítica1 pasando del extremo de "caridad pa·ra ~ 

sailvar al alma", a auténtica revolucionaria en algunos países lati

noamericanos. 

(22) TREJO COELLO, Pa:z de Guadalupe, Op. cit. p. 25 
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De acuerdo con {van Vallier, la Iglesia Cat6lica ha adoptado, en 

vista de todos estos cambios, 3 estrategias de influencia ante la· 

situaci6n actual: ta estrategia misionera, la estrategia cultural-

pastoral y la estrategia del desarrollo social. La primera se ca-

racteriza por la evangeUzaci6n y la tnil itancia laica a través de 

asociaciones como la Acci6n Oat6lica. (23). La segunda pretende 

una adecuaci6n de tos valores religiosos a la cultura moderna. -

la tercera estrategia es la que más nos interesa para el presen-

te trabajo, ya que se trata de los modos de intervenci.6n de la . 

iglesia en la promoci6n social. 

"Después de la Segunda:Buerra Mundial, y en especial la década 

de 1950, se produjo un cambio notable en los esfuerzos de los gru-

. 
pos progresistas de la iglesia. En lugar de promover. la forma-

ci6n de una juventud cat6Uca y tratar de movilizar cuadros mi-

litantes. de ap6stoles espirituales, se concedi6 una s•tenci6n cada -

vez rr'.ayor a ta creac i6n de programas sociales, técnicos y econ6-

micos¡ ·que habrían de ejercer una atracci6n directa en los grupos 

de status marginales, tales como los campesinos y lbs menestero-

sos de las ciudades. La Acci6n Cat61ica no fué abandonada, sino 

(23) La Acci6n Cat6lica es una or-ganizaci6n de apostolado laico, 

aunque bajo las 6rdenes de la jerarquía eclesiástica de la I-

glesia Cat61 ica. 
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que se la incorpor6 como una especie de base organizada sobre -

la cual ' podrían crearse nuevas actividades. 

El producto de estas nuevas iniciativas fué una gama diversa de 

programas organizados: centros de artes y oficios para la juven

tud rural, cooperativas para los pobres (crédito, vivienda, produc

ci6n),,. cursos de alfabetizaci6n (llevados a cabo ya sea por medio 

de los sistemas de radiodifusi6n o de clases parroquiales), clÍni

cas y proyectos de reforma agraria. Aunque cada linea de espe

cializaci6n difiere por su origen, tipo de respaldo, ubicaci6n geo

gráfica y forma de organizaci6n, comparten al menos un doble.ob

jetivo; 1) et mejoramiento de las aptitudes personales y sociales 

de los pueblos marginados, y 2 ) una expansi6n de los contactos -

de la iglesia con grupos sociales con los cuales s6lo tenía conexio~ 

nes débiles o nulas. Esta estapa estimul6 un estilo general de em

presa y afán innovador entre los sacerdotes y laicos encargados de 

las lecfuras bÍbl icas durante los oficios. Cada l (der con incl inacio -

nes progresistas se sintió en ta obt igaci6n de crear un progre:vna que 

ayudara a mejorar las condiciones sociales de las clase ol viciadas 

y, al mismo tiempo, a fomentar la influencia de la iglesia en.la -· 

sociedad .. 

Estos esfuerzos no eran pot(ticos en un sentido directo, sino que com

binaban metas socloecon6miéas con objetivos espirituales y religiosos. 
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~ro ro hay dud de que· estaban presentes los aspectos políticos 

indirectos". (24) 

Este doble juego de la. estrategia de desarrollo social. de la Igle

sia Cat6l ica pretende integrar a tos laicos como personal dispo

nible a todos los niveles, ampliando as( extraordinariamente sus 

recursos humanos y, consecuentemente, sus posibit idades de inge

rencia en las clases svba.\ t(!rni!.s. y difundiendo los principios de Ac

ci6n Cat61 ica como soluci6n a su problemática. 

"La estrategia de desarrollo social intenta fusionar o combinar 

tas soluciones para proveer a tas necesidades de los pueblos -

marginados con los principios de la Acci6n Cat6t ica. Los miem

bros se reclutan mediante programas que ejercen una· influenci~ 

directa en sus aspiraciones materiales y sociales: oportunidades 

para obtener recompensas de liderazgo, alfabetizaci6n y adquisi

ci6n de habit idades técnicas están contenidas en una estructura ma

yor de ideas religiosas y objetivos doctrinales. Son laicos mili

tantes, más que sacerdotes, quienes ltevan adelante las operacio

nes de campo. Pe ro esto no altera la rel_aci6n básica de estos · 

programas con la iglesia institucional. Por medio de expedientes 

(24) VALLIE'.R, Ivan .,S?atolicismo, Control Social y Movil izaci6n en 

. .América Latina, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1971, -

pp. 97, 98. 
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tales como corporaciones públicas aut6nomas y el establecimien

to de lazos especiales con organismos del gobier-no, los funciona

rios de la iglesia han podido promover programas muy publicita

dos de mejoramiento socioeconómico que, en e:sencia, son progra

mas religiosos de influencia, aún cuando a menudo se los define 

como "preevangelicos 11
• (25) 

Toda esta intervención de la Iglesia en las clases subalternas 

trae una serie de consecüencias importantes, que trascienden el 

ámbito religioso,. y termina teniendo fuerte peso pol (tico. 

Por Último transcribimos otra cita c;ie Vall ier donde explica per

fectamente bien, a nuestro juicio, los cambios que esta situación 

ha hecho surgir en la Iglesia Cat6l ica: 

"La estrategia de desarrollo ha implicado varios cambios impor

tantes en el desarrollo de la iglesia. Ha ayudado a combinar un 

conocimiento de tas necesidades sociales COQ los objetivos religio

sos ~ acrecentando asf la imagen de una iglesia que está al mismo 

tiempo del lado del cambio y de la gente común. En segundo lugar, 

ha ayudado a reducir los intereses exteriores y rnanifiestamente 

confesionales de la iglesia permitiéndole establecer nuevas lineas 

de contacto con la. sociedad y participación en ella. Finalmente, 

ha reducido la participaci6n política directa de la iglesia, canati-

(25) idem. p. 100 
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zando sus actividades en las esferas econ6micas, técnicas y socia-

les de la sociedad". (26) 

(26) l'dem. p. 101. 
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3.3. ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

Existen una seria de organismos internacionales de "ayuda" de 

los pa(ses desarrollados o industrializadbs a los países subdesa

rrollados.. ,A estos organismos se les suele llamar organismos 

internacionales de asistencia social. 

"Las organizaciones internacionales privadas desempeñan un im~ 

portante papel en el mundo. .Algunas son muy antiguas; otras r~ 

cientes y su número se halla en constante aumento. Ellas son -

las que mejG>r expresan las relaciones de intereses, ideas o gus -

tos entre los grupos sociales de los diferentes países y las t¡ue -

mejor traducen la internacionalizaci6n de la vida contemporanea. 

Estas organizaciones no gubernamentales ejercen una influencia -

muy variada sobre los gobiernos. a menudo de diffoil determina -

ci6n, pero nunca despreciable. Los impulsan a la cooperaci6n -

internaci anal, habiendo preparado, a través de su accí6n la crea 

ci6n de organizaciones interestatales". (27) 

Estas organizaciones real izan un sin fín de actividades en los 

países subdesarrollados . que van desde el financiamiento de· pro.

yectos a nivel privado u oficial, campañas de salud, préstamos 

en efectivo, donaciones de escuelas, hospitales o bienes de infra-

(27) GERBET, .Pierre, op. cit. p. 52 



- 56 -

estructura para et desarrono. 

Podríamos dividir a las organizaciones internacionales en: 

Religiosas. 

Privadas. 

Gubernamentales. 

En cuanto a las primeras, las religiosas, están supeditadas por 

tas iglesias, son, 11 probabtemente; las más antiguas de las or

ganizaciones intet'nacionales. Continúan siendo las más impor

tantes por el número de adherente, pero la eficacia de su acci6n 

internacional es difícil de evaluar. Tienden a propagar un ideal 

generalmente propicio a. la comprensi6n entre los hombres, más 

a veces, entran en lucha unas con otras. Tratan de organizár

se por encima de las fronteras políticas, pero deben tener en -

cuenta la existencia de Estados y las conc:ficiones temporales. Su 

influencia sobre las masas declina en raz6n del progreso del ra

cionalismo y el materialismo, pero inspiran a élites cuya acci6n 

no es desdeñable. Constituyen comunidades espirituales, y la -

ausencia de apoyo temporal ha.ce diffoil determinar su fuerza 

real, Variando SU efectiva irradiaci6n según SU carácter más O 

menos ecul)"lénico y su grado de central izaci6n. 

Las organizaciones internacionales no gubernamentales, sin fines 



lucrativos "se han constituido en el plano internacional, distintas -

de las iglesias propiamente dichas, ·aunque pueden tener un aspec

to religioso; distintas de los partidos políticos, aunque pueden de

fender ciertas opiniones, pero muy diferentes de tas grandes so

ciedades de intereses, puesto que no se proponen un fin lucrativo. 

Se trata de asociaciones indepencientes de los gobiernos (denomi

nadas no gubernamentales) : sociedades, institutos, uniones, federa

ciones, alianzas conferencias y oficinas organizadas en el plano -

internacional y cuyo objeto cubre todas las actividades humznas po

sibles e imaginables: religi6n y filosofía, problemas científicos y 

culturales, filantropía, problemas econ6micos y sociales. defensa 

de los intereses profesionales, etc. 11
• (28) 

Por Último están las organizaciones internacionales gubernamenta

les. Estas organizaciones son también de lo más variado, aunque 

podemos mencionar a las más conocidas como son la Organizaci6n 

de las Naciones Unidas (ONU), la Organizaci6n de las Naciones -

Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la -

Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA), la Organizaci6n ·

Internacional del TRabajo (OIT), la Organizaci6n Mundial de la Sa

lud (OMS), la Organizaci6n de ..Alimentos y ,Agricultura de las Na

ciones Unidas (FAO), etc. 

(28) Jdem. pp. 64, 65 y 66. 
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Cada una de estas organizaciones tiene sus propias áreas de aten-

ci6n. Han sido organizadas en ta mayoría de los casos por los mis-

mos países desarrollados, y tienen una bastante eficiente adminis-

traci6n. 

Para mencionar un ejemplo. revisaremos brevemente las caracte-

r(sticas principales de la FAO: 

"La Organizaci6n de Alimentos y Agricultura de las Naciones Uni-

das (FAO), con sede en Roma, fué establecida en 1945 con el obje-, . 

to de abolir el hambre y la desnutrici6n rrediante una creciente -

producci6n de alimentos y una mejor distribuci6n de los productos 

agrícolas. P. medida que el progreso en los servicios de sanidad 

y en la atenci6n médica reduce la mortalidad Y; porto tanto, au-

menta ta poblaci6n, se hace necesario incrementar la producci6n 

agrícola mediante el uso de métodos científicos, En 1960, setenta 

y seis naciones eran miembros de la Organizaci6n. La FAO pro -

porciona informaci6n técnica e instrucci6n y réaliza investigacio-

nes y proyectos de demostraci6n sobre mejoras de cosecha y cría 

de animales, además de fomentar el desarrollo de la pesca y la re-

forestaci6n. La FAO ayuda a los países en su esfuerzo por mejorar 

los métodos de conservaci6n, de transformaci6n y de venta de ali-

mentas. 

La FAO, por to tanto, trata de elevar los niveles de nutrici6n y de 
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vida, ayudando a mejorar la eficiencia de la producci6n agrícola, 

la ganadería y la pesca. También contribuye a proporcionar me

jores métodos para la distribuci6n de alimentos y productos agrí

colas y para mejorar la.s condiciones de vida y de trabajo de la 

poblaci6n rural. (29) 

Evidentemente los logros reales obtenidos por estas organizacio

nes son extremadamente limitados, y en realidad, lo único que su

cede es que devuelven en una mínima parte, la riqueza extraída 

de los países subdesarrollados, además de asegurar la estabil i -

dad mundial • 

(29) FRJEDLANDER W.A., Op. cit. p. 559. 
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3.4.- INSTITUCIONES PRIVADAS. 

Existen infinidad de instituciones privadas que se dedican a la -

promoci6n social. Sus orfgenes son de lo más divers~s: desde -

religiosos y humanistas, hasta por eludir impuestos (este tipo de 

orfgen se da en los pafses desarrollados principalmente). 

"La señorita Penépope Hall, en su libro reciente sobre El estado 

de asistencia social gratuita y la sociedad de asistencia social -

gratuita (The Welfare State and Werfare Society), dice: "Entre -

las clases medias, al menos, este avance del "sentimiento y de la 

práctica de la humanidad" se debfa en medida no pequeña a las -

influencias religiosas, especialmente al resurgimiento evangélico 

de los primeros años del siglo.. • • Es cierto, desde luego, qu~, 

con algunas excepciones notables , el creciente ahínco de las cla

ses superiores y medias se, manifest6 por medio de la filantropía 

privada más que por una reforma social, pero desempeñ6 debida

mente su papel en la creaci6n de una sociedad conciente del bienes

tar común, sin la cual no habr(a sido posibte posteriormente crear 

un estado de asistencia social gratufta". (30) 

(SO) HAHN, G., et all,. El Trabajo Social y sus Medios de ..Acci6n, 

XI Congreso Mundial de Salud, Ed. Euramérica, Madrid, 1966, pp. 

92 y 93. 
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Esta motivaci6n desinteresada de algunos sectores de ta sociedad 

foment6 ta C:reaci6n de este tipo de organismos. 

"De acuerdo con ta dtvet-sidad de las necesidades sodales y sani

tarias, se han ot-ganizado asociaciones voluntarias para resolver -

los problemas parti.culares de desorganizaci6n familiar, delincuen

cia juvenil, ausentismo escolar, necesidades recreativas para niños 

y adultos, y enfermedades como ta tuberculosis o la poliometitis. 

Han ayudado también a cuidar a tos huérfanos y a los niños aban~ 

'nades, a. los paral(ticos y los inválidos. Como regla general, el -

interés de una o varias personas es el factor qt.Je motiva el esta

blecimiento de un11 organizaci6n así. Una vez qué se han donado o 

reunido por colecta los fondos necesarios, generalmente se adop

tan una constituci6n y un reglamento que determinan el objetivo y el 

lugar de operaci6n de la entidad. 

Las organizaciones sociales privadas o voluntarias han sido las -

iniciadoras de casi todos tos servicios sociales modernos. En con

traste con los departamentos de promoci6n social de carácter pú

blico, que prestan servicios a todas las zonas de los estados, las 

organizaciones sociales privadas funcionan principalmente en las -

zonas urbanas. Con frecuencia sirven tambíen al territorio inme

dhito que rodea a tas ciudades; pero son un fen6meno raro en las -

comunidades rurales rémotasu. (31) 

(S1) FRtEDLANDER W.A., op .. cit. p,. 260. 
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Las intituciones privadas han tenido, como todo, una evoluci6n acen 

tuándose en los Cil timos años. 

La asistencia social de tipo moderno ha surgido como activídad 

distinta de las otras de caridad particulares,· por haberse recono-

cido que es una esfera de interés. pÚblico, y porque comienza a 

hacer uso de los conocimientos científicos disponibles para la con 

secuci6n de sus objetivos. 

Esta misma evoluci6n se ha registrado igualmente en el sector -

privado. Se observa en casi todas partes una tendencia a dejar 

atrás la etapa precursora de las actividades voluntar-ias indepen-

dientes y aisladas~ y avanzar hacia una fase institucional izada en 

que las organizaciones privadas participen en la formulaci6n y 

ejecuci6n de la pal Ític::a nacional de promoci6n social en plena aso-

ciaci6n con el gobierno. 

El fácil reconocimiento por las organizaciones benéficas de la -. 
importancia de los conocimientos y las cal ifi.caciones en la prác-

tica de la promoci6n social, así como su función rectora en la ela-

boraci6n de la metodología y la capacitac::i6n, han contribt...1ído con-

siderablemente al establecimiento de una re1aci6n provechosa en-

tre los programas públ ices y particulares de promoción,. social. 

Si bien las organizaciones privadas tradicionales tal vez predomi-

nen aCm, especialmente en los países en desarrollo, la profesio-
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nal izaci6n de la iniciativa voluntaria avanza a la par con el pro-

greso general de actividad de promoci6n social. 

"La ,Administraci6n pública o mejor dicho, el Estado, P.ara compen

sar a las instituciones de asistencia privada por relevarlo,. en -

parte, de la obligaci6n de impartir la asistencia, las protege po -

niéndolas al amparo de ta ley, haciéndoles concesiones: 

1) Considerando que las .actividades asis

tenciales de las instituciones privadas tienden a satisfacer las ne

cesidades sociales, en beneficio de la comunidad, el Estado las pro

tege bajo el amparo de la ley, sentando tas bases para su fundaci6n 

y desarrollo, para su funcionamiento y para el respeto a las bases 

dictadas por los fundadores. 

2) Las concesiones o franquicias otorga

das por el Estado a las instituciones de asistencia privada, con

sisten principalmente en excepciones de impuestos. 

3) En ocasiones et Estádo otorga subsi -

dios a las instituciones de asistencia privada, con el f(n do que -1-

cuenten con fondos suficientes para real izar la labor para que -

fueron creadas. 

Por otra parte, tas empresas industriales y comerciales, las ins

tituciónés de crédito, algunas organizaciones, así como los partí-
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cutares, teniendo en cuenta que las instituciones de asistencia pri

vada llevan a cabo una tabor social de beneficio colectivo, protegen 

a tas mismas con donativos o subvenciones peri6dicas". (32) 

Los objettvos concretos de este tipo de instituciones var(an confor

me al área de su incumbencia, pero podrfamos generalizar que se 

dedican a la. creaci6n de condiciones que propicien un auténtico de

sarrollo, donde tos destinatarios de la promoci6n social sean los 

protagonistas de su 1 iberaci6n. 

Estas instituciones cuentan con algos grados de personal volunta

rio, en oca$iones la totalidad. El trabajo voluntario podríamos de~ 

finirlo como "El esfuerzo espontáneo por propia decisi6n y sin re

munera ci6n~ por cualquier persona que desee colaborar con amor, 

benevolencia, comprensi6n y responsabilidad en organismos estata

les o privados que trabajan en favor de bienes de la comunidad. 11 

(33) 

Este tipo de instituciones muchas veces requiere no s61o de tra

bajo voluntario, sino de toda clase de trabajó profesional, y de todo 

(32) TREJO COELLO, Paz de Guadalupe, op. cit. p. 26 

(33) FAVELUKES de KOHAN, Fetisa, Entrenamiento ¡:-ara Volun

tarias en Servicio Social, Ed. Macagno, Landa y Cía. 7 Suenos 

Aires, p. 11. 
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tipo de recursos para poder subsistir, pasando continuamente por 

fuertes crisis econ6micas, debido a lo diffcil que es subsistir con 

donativos o subsidios, sin un ingreso ñjo y pl"'Opio. 
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3.5.- PRACTICAS ESTUDIANTILES. 

Este apartado se refiere a las acciones de promoci6n social que 

Uevan a cabo los estudiantes durante sus cursos, bás~camente a 

nivel universitario, aunque de una manera esporádica, estudian

tes de preparatoria y hasta secundaria real izan algunas actiVida

des de promoci6n social, pero no de una manera sistematizada y 

ordenadá .. 

A nivel. de Licenciatura exiten dos tipos de orgahización sistemati

zada de prácticas estudiantiles: 

- Las prácticas escolares, propiamente 

dichas. 

- El servicio social • 

Las prácticas escotares se llevan a cabo en varias carreras uni

versitarias, como son enfermería1 medicina, arquitectura, pedago-· 

g(a., etc .. ~ destacando trabajo social. 

En la Escueta Nacional de Trabajo Social las pr~cticas escotares 

tienen una enorme importancia dentro de tos curricula .. Se ne

van a cabo a través de un Taller de Prácticas y un trabajo de pro

,moci6n social en comunidades, es decir un servicio en el terreno. 

"El sel"'Vicio en el terreno se refiere a la práctica que realiza et 



- 69 -

estudiante, con la finalidad de insertarse en la realidad y plantear 

respuestas profesionales a quienes lo demanden. En el taller se 

debe reflexionar sobre dicha práctica para lo que es necesario 

describir las acciones realizadas aí como los; hechos da mayor 

importancia con el objeto de analizarlos, interpretarlos y rela-

cíonarlos a f(n de adquirir un conocimiento más profundo de la 

realidad". (34) 

De esta manera se contará con informaci6n para sistematizar y 

poder así enrique.cer te6ricamente a la práctica. 

"El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado ge

neralmente por un docente y un grupo de alumnos., en el cual -

cada uno de tos integrantes hace su aporte específico. El docen~ 

te dirije a los alumnos, pero al mismo tiempo adquiere junto 

a ellos experiencia de las realidades concretas en las cuales 

se desarrollan los talleres, y su tarea en terreno va más allá 

de la tabor académica en funci6n de los alumnos, debiendo - -

prestar su aporte prófesional en las tareas específicas que se -

desarrollan". (35) 

(34) OCHOA AGUILAR, Dora Isabel, Et Taller de Prácticas, Te·· 

sis ENtS, UNAM, México, 1980, p.2. 

(35) BARROS, Nidia .A., et a11, .~l Taller fntegraci6n de Teor(a y 

Práctica, Ed. Humanítás, Buenos ,Aires, 1977, p. 7 .. 
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El taller es concebido como parte de la formaci6n integral profe-

sional del alumno, de tal manera que antes de terminar sus es tu -

dios de Trabajo Social, se habrá enfrentado a una realidad, con-

tanda con la facilidad de poder retroal imentarse en el Taller de -

Prácticas. 

Es decir como describen unas compañeras en sus tesis profesio-

nal: "El taller es una nueva forma pedag6gica que sirve como ins-

trumento para superar las fallas observadas en las prácticas es-

colares tradicionales y a través dél cual se pretende lograr la in-

tegraci6n de la teoría y la práctica por medio de acciones que liguen 

al alumno con el mundo del trabajo y lo comprometan con su reali--

dad objetiva. Esto se dá en un proceso pedag6gico en el cual alum-

nos y docentes se desafían ante una práctica espec(fica. 

Los talleres se realizan paralelamente al perfodo de estudios te6-

ricos y son el medio por el cual se llega a la integraci6n de estos 

estudios con la práctica. Para operacionalizar los talleres en el 

proceso docente es necesario: 

- Estructurar planificaciones generales y 

espec(ficas en los diferentes niveles que contemplen los objetivos 

y contenidos respectivos, as( como la metodologfa utilizada • 
• 

- Determinar los períodos para el desa-

rrollo de las actividades de los talleres. 
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- Establecer los instrumentos de regis

tro y evaluaci6n de la práctica. Los niveles deben corresponder

ª las diferentes etapas por las que atraviesa el conocimiento y -

ser el medio para ir sistematizando este conocimiento adquirido -

en la práctica, as( como para ir nutriendo de elementos te6ricos 

esta práctica". (36) 

Por otra parte, el servicio social es un trabajo de promoci6n so

cial con carácter obligatorio para los pasantes de 1 icenciatura. 

Lo llevan a cabo todos los estudiantes, en instituciones gl.Jberna

menta1es de promoci6n social. 

El 'servicio social es "un conjunto de actividades que ponen al pa

sante en contacto directo con la realidad social del país, las cua

les se realizan generalmente en eqúipos multidisciplinarios, para 

colaborar mediante la capacidad técnica y académica,, a la solu

ci6n de urgentes problemas nacionales, particularmente los de -

las colonias marginadas que son donde más· se abaten sin miseri

cordia las inclemencias carenciales de todo tipo. Este proceso 

permite generar profesionales con mayor visi6n y sentido social, 

proporcionándoles la oportunidad de complementar su informa-

ci6n académica con la experiencia profesional propia ~ de otras 

especial id ad es. 

(36) MENDOZA RANGEL, Ma. del Carmen y VERA BALLONA, 

Beatriz, La Sistematizaci6n de la Práctica, Tesis,ENTS, 

UNAM. p. 120. 
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Comunmente se considera al servicio social de pasantes, como una 

obligaci6n que contrae el estudiante ante el pueblo y gobierno de Mé-

xico, para compensar en parte los gastos generados en su prepara-

ci6n profesional, mediante la prestaci6n de servi.cios que. redunda-

rán en beneficio mediato o inmediato de las comunidades nacionales; 

servicíos que debe prestarse en períodos de seis meses o un año 

segCin lo establecido por cada Facultad 11 • (37) 

El servicio social se considera, además de lo anteriormente men-

cionado, un elemento pedag6gico fundamental en la formaci6n profe-

sional del estudiante de cualquier área; de esta manera, "el servi-

cio social cobr6 una singular importancia para la Universidad Na-

cional, el Instituto Politécnico Nací.anal y demás centros docentes 

de nivel superior en toda la República. Desde el punto de vista le-

gal, el servicio social se inicia en la Universidad Na.cional .Autó-

noma de México, en la Facultad de Medicina siendo director de la 

misma el Dr.. Gustavo Baz quien plante6 el establecimiento de un -

servicio rn~dico-social en las comunidades rurales carentes de mé 

dices. (38) 

(87) DIAZ ORDOÑEZ, Ma. Socorro, Análisis de la Prestaci6n del 

• Servicio Social de Pasantes, Tesis, ENTS, UNAM, fv'h~xico, 

1978, p. 20 . 
(38) Idem. pp. 44 y 47,. 



-73 -

Con et ffn de dejar muy claro et sentido del servicio social, trans

cribimos a continuaci6n las actividades det servicio social en el -

sistema multidisciplinario de ta UNAM. Los pasantes de las diver

sas disciplinas de tas facultades y escuelas llevan a cabo el ser

vicio social integral a través de programas de desarrollo median

te actividades de: 

"SALUD Y BIENESTAR SOCIAL: 

:... Introducci6n de agua potable, pavimen

taci6n o empedramientos de calles, a -

lumbradas públicos, drenaje, caminos 

de mano de obra, correó$. 

Mejoramiento de la vivienda y del am-

. biente •. 

- . Construcci6n y reconstrucci6n de letri-

nas. 

Potabilizaci6n det. agua y creaci6n de -

dep6sitos. 

Creaci6n de escuelas y de instrumen

tos de trabajo. 

Control de plagas. 

Campañas de reforestaci6n, desmonte. 

Obtenci6n de medicamentos. 
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-·Proyectos arquitect6nicos de mercados, 

campamentos, planificaci6n, tem¡:bs, es

cuelas. 

- Trazo urbano de calles. 

- Supervisi6n en la construcci6n de casas 

ejidales. 

- P(áticas sobre previsi6n de enfermeda

des y medidas higiénicas, etc. 

- Alfabetizaci6n para adultos 

- Clases a niños (preescolar y primaria) 

- Clases diversas a. alumnos de secunda-

ria y preparatoria. 

Capacitaci6n en técnicas diversas. 

- Asesoría civil, mercantil, penal, de téc

nica agraria, ganadera, etc. 

- Cursos de economía rural. 

- Orientaci6n en aspectos de la vida de -

las comunidades. 

- Diversas técnicas de sensibil izaci6n. 

- Conferencias. 

- Diversas actividades culturales, etc. 
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- Formaci6n de silos forrajeros. 

- Creaci6n de granjas cunfoolas, porcinas, 

ovinas y caprinas;' familiares y colecti-

vas. 

- Desat>rollo de ganado vacuno. 

Proyecto para la industrial izaci6n de 

plantas diatomacias, de la cqntera y -

del dáctil. 

- Explotaci6n de materiales de construc-

ci6n. 

- Formaci6n de ejidos turísticos. 

- Reaper~ura de centros turísticos. 

- Formaci6n de grupos para la conserva-

ci6n y fomento de l.as zonas turísticas, 

etc. "· ( 39) 

Por Último consideramos importante transcribir .íntegramente una 

cita en la que se postulan las consideraciones filos6ficas del ser

vicio social:. 

(39) MOLINA PIÑEIRO, Valentín, 40 ,Años de Servicio Social Uni

versitario, Cincuentenario de la Autonomia Universitaria, E d. 

UNAM, México, 1979, pp. 63 y 64. 

, 



- 76 -

"En el análisis de los presupuestos filos6ficos del .servicio social 

y su comparaci6n con las garantías de nuestro c6digo pol Úico, en

contramos una identidad de fines, ambos pugnan por lé\ libertad 

y et bienestar social, el Estado garantizándolas a través de los -

servicios públicos; la universidad instrumentando lo necesario en 

el individuo, el grupo o la comunidad, para que esa libertad con

signada en un supuesto jurídico se realice efectivamente y encuen

tre en la persona su fuente originaria, siendo el hombre portador 

de ella, la trc:..scienda hasta. alcanzar una vida digna para sí y sus 

semejantes. 

Es .necesario señalarles a los j6venes universitarios que su par

ticipaci6n para el desarrollo nacional debe ser técnico-profesional, 

que las labores desempeñadas dentro del s;ervicio social están ins

pi.raqas en un ánimo de servicio a la comunidad y al país, que su 

acci6n política tiene otro ámbito de ejecuci6n, fuera de la acade

mia pues éstas se sustraen a lo político en virtud de su naturale

za que ante todo es universal 11 • (40) 

(40) Idem. p. 39 



CON CLUS.IONES. 
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CONCLUSIONES. 

- La creaci6n de una masa de obreros desocupados, a la vez que 

es producto de la acumulación de capital, acaba convirtiéndose en 

una condici6n necesaria para et sistema capitalisto.. El proceso de 

acumulación del capital se presenta en forma cf cl ica con perfodos 

de expansi6n y contracción, por lo que et ejército industrial de re

serva funciona como una especie de "colchón" que amortigua las 

viscisitudes derivadas de ésta forma cíclica. Al capital le es im

perativo que en los períodos de expansión exista en el mercado -

suficiente fUerza de trabajo para incrementar ta escala de pro

ducción. 

- Los rasgos fundamentales del ejército industrial de reserva sbn: 

la no participaci6n activa .(nula intervención en la toma de decisio

rtP-S), ni pasiva (no participación de los servicios públicos, en su -

mayor parte), y su desintegraci6n interna (evidenciándose en su -

falta de organizaci6n). Sus car-acter!sticas son: la radicalidad 

(la (mica manera de sal ir de la situación es a través de un cam

bio de estructuras). La globalidad (abarca todos los aspectos de 

la vida),. y su emergencia (por su constante tendencia a aumen 

tar' cuantitativa y cualitativamente). 

- Los efectos palpables del ejército industrial de reserva son la 

escasez o falta absoluta de satisractores mínimos de bienestar. 
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- La promoci6n social es un conjunto de actividades ordenadas, di

rigidas fundamentalmente al ejército industrial de reserva. Estas 

actividades se pueden desarrollar en dos niveles: et primero, el -

nivel del combate de las causas que lo provocan; conduce a un cam

bio estructural. El segundo nivel se limita a atenuar tos efectos -· 

palpables del ejército industrial de reserva y del proletariado, pro

porcionando elementos para el mantenimiento del consenso. 

- Existe una tendencia a confundir, dentro del campo de trabajo ~ 

de trabajo social a la promoci.6n social., las diversas profesiones 

que de una u otra manera se dedican a la promoci6n social y el 

trabajo social • 

- La esfera de la promoci6n social no es un monopolio del trab~.jo 

social, aunque la promoci6n social s( es el objeto de 1estudio del -

trabajo social. Es decir, el trabajo social es la profesionaliza-

ci.6n de la promoct6n social, su quehacer profesional,. to que. no -

quiere decir que sea actividad de su exclusividad. 

- Los organismos o instituciones que se dedican a la promoci6n 

social se pueden clasificar en el siguiente o~den de importancia - . 

cuantitativa como promotores sociales: Estado, iglesia, organismos 

internacionales, instituciones privadas y prácticas estudiantiles. 

- Et Estado, para conservar el ¡:ioder cuenta con dos estrategias: 
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coerci6n y consenso; la primera, haciendo uso del monopolio legí

timo de la violencia, y el segundo, a través de diversos mecanis

mos que utiliza pal'"'a mantener la legitimidad. Entre estos meca

nismos se encuentran las diveras acciones de promoci6n social que 

realiza. 

- El Estado tiene entonces el interés de proveel'"' a las clases su·· 

batternas, y en particular, al ejército industrial de reserva del mí

nimo de satisfactores que le permitan mantener su legitimidad. ~ 

Asimismo, cuenta con más recursos que ninguna otra instituci6n 

u organizaci6n que ejecuten acciones de promoci6n social. El Es

tado es, consecuentemente, el princt pal promotor social. 

- Siendo el Estado el principal promotor social, es el que cuenta 

con más y mejor infraestructura, recursos y técnicas de promo

ci6n social; aunque se trate de promoci6n social del segundo nivel. 

El trabajador social puede aprovechar todos estos materiales de 

trabajo para llevar a cabo promoci6n social del primer nivel. 

- At trabajador social le debe interesar el estudiar y comprender 

al Estado como promotor social, ya que de esta manera puede in

fluir en sus acciones y proponer cambios en su estructura interna, 

que pueden" corregir sus acciones, ya que entre más eficaz y efi

ciente sea el Estado como promotor social, más y mejores mate

riales de trabajo tendrá el trabajador social. 
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- La promoci6n social estatal se encuentra dispersa en infinidad 

de dependencias de distintas proporciones, recursos, potftica e 

importancia, lo que provoca confusi6n, duplicidad de funciones e 

ineficacia. 

- Es fundamental alcanzar una adecuada coordinaci6h. La mane

ra de lograrla es a través de una dependencia gubernamental -

que concentrara todas las actividades de promoci6n social y a su 

vez se descentrat izara en los estados y municipios de la Rep6-

blica. 

.... Esta coordinaci6n debiera cubrir 4 aspectos: coordinaci6n en -

tre' las actividades de promoci6n social y ott"as actividades rela

cionadas con el desarrollo social; coordinaci6n entre las activida

des que principalmente contribuyen a los aspectos sociales del de -

sarrallo y tas que ~on de car&tcter eoon6mico; coordinaci6n de los 

programas y pol<ticas públicos y privados de asistencia social; y 

coordinaci6n entre tas móltiples dependencias y ~ctividades de -

promoci6n social • 

- La promoci6n social unificada en una dependencia oficial orga

nizaría las actividades de promoci6n social aón en otras dependen

cias con servicios afines, previo acuerdo. 

- La dependencia oficial de promoci6n social además de ta coor-
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dínaci6n tendría \as siguientes funciones: planificaci6n de la pol(

ti.ca y los programas de promoci6n social; creaci6n de un pt'ogra

ma legistativo adecuado; .apoyo y asesor(a a instituciones de pro -

moci6n social de coal quier tipo e investigaci.6n. 

- La planifi.caci6n tiene una importancia fundamental para et de

sarrollo de la promoci6n social, pero la planificaci.6n de la pro

moci6n social s6lo puede ser eficaz si est&. relacionada con todos 

los elementos que integran el programa de desarrollo de un país • 

.... En la actualidad ante la inminente pérdida de fieles, dominio 

y poder de la Iglesia Cat61ica, en un esfuerzo por recuperar. in -

fluencia, ha adoptado una serie de estrategias entre las que re

salta la. de "desarrotto social". Esta estrategia implica una se:

rie de acciones de promoci6n soéial que pretenden el mejoramien

to da su contacto en particular con et ejército industJ•ial de reser

va y la propagad6n de su doctrina, aunque pregonan ser 11preevan

gét icas11. 

- Existen infinidad de org¡;¡.nismos -retigioeos, privados y guber

namentales- de carácter internacional, originados en tos países 

desarrottados que se dedican a brindar'ayuda" de todo típo a tos 

países subdesarrot\ados. /A final de cuentas lo que estos orga-

nismos hacen es devolver en una mínima parte la riqueza extraí

da de tos países subdesarrollados y asegurar la estabilidad -
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mundial. 

- A nivel nacional existen una serie de instituciones privadas que 

se dedican a la promoci6n social, Sl.J$ pol (ticas y objetivos varían 

en cada caso. Lo importante a resaltar de estas intituciones es 

su estado cr6nico y congénito de crisis, tanto de financiamiento co

mo de personal - el primero consecuencia del segundo-. 

- La promoci6n social que real izan los estudiantes, ya sea a -

travlls de tas prácticas escolares o del servicio social., brinda 

la ventaja de poder enfrentarse a la realidad con un respaldo 

institucional y la posibilidad de contar con retroat imentaci6n 

preVta a desligarse completamente del ámbito universitario. 



SUGERENCIAS. 
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- Aclarar en las clases de Teoría det trabajo social ta diferencia 

que existe entre promoci6n social y trabajo social, así como el ca

rácter del trabajo social como profesional izaci6n de ta promoci6n 

social. 

- Fomentar en l?s instituciones que los desti-natarios de la pro

moci6n social sean tos protagonistas de su liberaci6n. 

- La creaci6n, por parte del Estado, de una dependencia exclusi

va de promoci6n social que coordi.nará todo lo referente a la ma

teria; por ejemplo una Secretaría de Promoci6n Social. 

- Estudiar y proponer cambios al aparato estatal en su faceta de 

promotor social. 

- Anal izar y comprender a nivel práctico al Estado como promotor 

social por dos razones: la primera, con el objeto de contar con -

mayores elementos para influir en sus acciones de promoci6n so

cial, y la segunda, con et objeto de poder sugerir cambios al inte

rior del propio aparato estatal para mejorar su funcionamiento; ya 

que si estamos dispuestos a: aprovechar ta infraestructura, recur

sos y técnicas de promoci6n social que nos brinda el Estado, esta

remos interesados en que ésta se lleve a cabo de la mejor mane

ra posible. 

- Aprovechar los recursos que la Iglesia Cat61ica y los organis-
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mes internacionales están destinando a la promoci6n social en los 

países subdesarrollados para llevar a cabo actividades de diver

sos tipos de auténtica. promoci6n social. Esto se puede lograr -

aprovechando su infraestructura, recursos, material de cualquier 

tipo, y hasta su financiamiento. 

- Aportar lo que esté a nuestro alcance -.trabajo voluntario, fi -

nanciamiento, ideas, tiempo, material, etc. - ·a las instituciones 

privadas de promoción social que sean coherentes con nuestras -

concepciones de promoci6n social. 

- Colaborar en fortalecer las pr&.cticas estudiantiles para hacer 

de este enorme potencial humano un auténtico medio de promoción 

social. 
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