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INTRODUCCIÓN 

"El Trabajo Social es una profesión que se ha desarrollado históricamente actuando en el 
vinculo que se establece entre las demandas de la población y los satisfactores que el 
Estado, las instituciones y la propia sociedad ven disetlando para resolver las 
necesidades sociales·1 

Ese mismo vinculo determinará la labor y el desarrollo profesional de los egresados de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), por lo que esta investigación gira en tomo de 
un fenómeno que no se ha tomado muy en cuenta. conocer la situación laboral de los 
egresados de la generación 95-99 de la Licenciatura en Trabajo Social, a través de un 
estudio exploratorio que permita saber las condiciones laborales, k>gros profesionales y 
problemas para conseguir un empleo de los egresados al concluir sus estudios. 

En especifico y como unidad de estudio se tomó en cuenta a un grupo de 51 casos de 
forma aleatoria de la generación 95-99, mediante un estudio exploratorio que permitirá 
tener un acercamiento orientado a saber que es lo que pasa con una generación de 
egresados en sus empleos o al intentar insertarse al mercado laboral. Además se podrá 
conocer cuantos ya ejercen la carrera como tal y cuantos se ocupan en labores distintas a 
las propias de la carrera como opción para mejorar sus condiciones de vida. por otro lado 
se identificarén las dificultades que tiene un trabajador social en la actualidad para 
encontrar e integrarse a un empleo. 

Esta investigación pretende llegar a conocer en fonna general lo que en el ámbito laboral 
ocurre al egresar de la carrera, ya que el desempleo es un fenómeno social que impide en 
muchos de los casos el desarrollo profesional y personal de k>s egresados, y que no solo 
afecta a Trabajo Social, sino a todas las carreras en general. Desafortunadamente este 
fenómeno es causa importante del subempleo, cada vez más marcado en nuestra ciudad. 

Los beneficios que podrían desprenderse de esta investigación son: 

a) Tener una referencia objetiva y actual de lo que sucede con al menos un conjunto de la 
generación de egresados de la ENTS en el ámbito laboral. b) Saber cuantos tienen 
empleo y cuantos aún no lo tienen. e) conocer la situación de cada uno respecto al 
empleo y el subempleo. d) Conocer su nivel salarial e) Hacia que sectores enfocan la 
búsqueda de empleo. f) Cual es la percepción que tienen acerca de la carrera ahora 
como egresados en busca de empleo o con el. Y, d) Esta investigación podría ser un 
material de apoyo que informe del quehacer que tiene un trabajador social al dejar de ser 
estudiante estableciendo un vinculo entre los sectores productivos y el desarrollo 
profesional. 

En otro sentido, para los estudiantes de la ENTS podrá servir como un parámetro de lo 
que acontece después de egresar. al mismo tiempo que pennitirá dar un punto de vista de 
lo que los estudiantes enfrentaron y podrian enfrentar en el campo laboral al conduir la 
carrera. 

'"Manual de Carreras" UNAM, p. 145, 1988. 
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CAPÍTULO 1 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
1.1 ¿QUÉ ES LA FORMACIÓN PROFESIONAL? 

La formación Profesional podrá ser un elemento para obtener un puesto de trabajo acorde 
al perfil profesional de cada individuo. 

CONCEPTOS. 

FORMACIÓN: •Forma de conducir o introducir a la persona que va a aprender nuevas 
ideas. conocimientos, habilidades. destrezas y actitudes utilizando para ello los caminos 
del conocimiento y buscando la mejor manera de adecuar1o a la vida diaria, es decir 
actualizarlo en tiempo y espacio·2 

PROFESIONAL: Según el diccionario de la lengua espanola y la legislación Mexicana, 
dentro de la ley federal del trabajo ... Profesional• es la persona que produce un bien o 
presta un servicio y que recibe por ello una retribución de quién lo contrata, directa o 
institucionalmente, por ello el profesional es la persona que motivado por su interés, se 
orienta por seguir una carrera profesional y por ello se propone dominar un conjunto de 
conocimientos y habilidades especiales que adquiere y desarrolla durante su periodo de 
educación. 

FORMACION PROFESIONAL: "Es el conjunto de acciones conducentes a la adquisición 
de los conocimientos teóricos-prácticos. habilidades y las actividades que se requieren 
para emplearse en una ocupación o grupo de ocupaciones relacionadas, o para ejercer 
una función en cualquier campo de la actividad económica·3 

"Los conocimientos y destrezas adquiridos en un periodo determinado de la vida. 
fácilmente pueden quedar obsoletos. La formación ya no es una actividad circunscrita a 
una etapa de la vida. es una experiencia vital necesaria para no quedar desfasado en 
unos mercados de trabajo cada vez más exigentes, y al mismo tiempo se van 
desdibujando las fronteras entre la formación inicial y continua. La formación profesional 
tiene un papel dave en la preparación y desarrollo de los recursos humanos como nexo 
entre el mundo educativo, y el mercado de trabajo en permanente reestructuración'"'. 

Se puede deducir que la Formación Profesional implica todo un proceso en el que 
intervienen factores primordiales Jos cuales se desligan en preguntas, por ejemplo: ¿A 
quién se va formar?, ¿Qué se va a formar?, ¿Por qué se va formar?, ¿Cómo se va a 
hacer? y ¿Cuáles son las medidas necesarias para hacerlo? 

2 OIT ·Glosario comparativo de la fonnación profesionar Ed. UNAM, P.61. 
'lbidem. P.61 
"Aniaga Munoz. ·e1 desempleo en la practica profesional del T.S."' Tesis ENTS-UNAM, 1988. 

2 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



FORMACION PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL: El objetivo primordial de la 
educación superior en México es el de formar y preparar profesionistas que el país 
requiere. Para ello la Universidad Nacional Autónoma de México, es una de las 
instituciones que tiene la responsabilidad de llevar1o a cabo tomando en cuenta la 
correspondencia que debe existir entre los egresados de la institución con respecto a los 
servicios profesionales que el país demanda, proporcionando un servicio útil a la 
sociedad. 

El profesional en Trabajo Social es el individuo que ha terminado una formación y 
enseftanza profesional de nivel superior o que posee una experiencia reconocida como 
equivalente en un campo cientifico, técnico y administrativo, que implican la aplicación en 
gran medida de las facultades de juicio, de iniciativa y suponen un nivel elevado de 
responsabilidad y compromiso profesional. 

Oetenninar fa fonnación profesional del trabajador social implica reflexionar sobre tres 
aspectos muy importantes, tales como la formación teórica, metodológica y técnica que 
propician el análisis de la realidad social, y que "identifican los campos de acción 
profesional y plantean las diversas fonnas de intervención de tos egresados ... 5 

·en cuanto al aspecto teórico, se requiere analizar el marco referencial que propicie al 
profesionlsta en Trabajo Social cimentar fas bases en los diferentes campos en que se 
desempena, asl se tiene que el objeto de estudio del trabajador social es un individuo 
inmerso en su contexto social y en sus problemas especificas, por lo que se han de 
implementar conocimientos teóricos y éticos 
en diversas áreas para poder analizar y evaluar la realidad social en que se vive. Por 
último se requiere de un marco teórico para que propicie Ja capacitación y se pueda 
intervenir en situaciones especificas empleando diversas técnicas (sensibilización, 
educación social, concienciación, etc.). -6 

"'En lo que respecta a la fonnación académica, se requiere contar con el procedimiento 
adecuado para lograr el proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, propiciar un proceso de 
comunicación abierta, esto es, que el maestro deje de ser un transmisor y pasar a ser un 
ente que facilite el aprendizaje, que motive. estimule y propicie la capacitación del alumno 
en experiencias que lo ayuden en su proceso formativo y se convierta en un sujeto 
responsable de su aprendizaje"'. 7 

.. Dentro de esta formación en Trabajo social se encuentra al aspecto técnico como parte 
de la intervención en la práctica. el objetivo central de esta formación profesional se ajusta 
al conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve un trabajador social y a los 
conocimientos teórico-prácticos para desarrollar ciertas actividades que tengan que ver 
con los conjuntos sociales con los que se labore•.0 

Por otro lado, como parte de la formación profesional, la práctica escolar deberá articular 
la parte teórice>metodológica con la parte operativa para que de este modo no exista un 
desfase entre los dos factores anteriores. en donde la parte práctica del proceso de 

'Revista de Trabajo Social Julio-Septiembre UNAM-México, 1981, p.58. 
• Chávez Julia ENTS, Revista de Trabajo Social No.7 La formaci6n del trabajador social. 
'Valero Chávez Alda, Rosas Gutiérmz Araceli, El trabajo Social en México-..,_ y per.;pectivas ENTS. UNAM 
1994 . 

• lbidem p. 39 
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ensellanza-aprendizaje, involucré la participación del estudiante en trabajo social en los 
procesos de cooperación y movilización de grupos sociales que interactúan y se Integran 
a sus esfuerzos para enfrentar y gestionar requerimientos que pennitan responder a las 
demandas de mayor prioridad ya sea a nivel comunitario o institucional. 

Por úttimo. la práctica escolar. implica involucrar elementos de gestión y promoción 
social que son llevados a cabo en sectores públicos o privados y que pretende lograr la 
apertura de espacios en la ejecución de acciones que propicien en el trayecto de la 
práctica la participación social. 

1.2 FACTORES QUE INCIDEN EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Socialmente se cree que a mayor nivel educativo mejor será el nivel socioeconómico y 
superiores las condiciones de vida, asi vemos que el éxito o fracaso de los objetivos 
personales y/o profesionales que se plantean, dependerá del desarrollo de la fonnación 
profesional: ésta se puede analizar desde situaciones diferentes, es decir, en un sentido 
se encuentran los alumnos, por otro lado están Jos maestros y por último el ambiente 
escolar y social donde se encuentran (planteles. calle, circulo de campaneros, las 
cuestiones económicas etcétera). 

FACTORES DIRECTAMENTE RELACIONADOS A LA FORMACION PROFESIONAL 

"1- Respecto al Plan de Estudios: 

La actualización de Jos planes y programas de estudia: Este punto no se deberá perder de 
vista, pues las planes y programas de estudia se deberán adecuar a las tiempos actuales 
confonne a las exigencias, ya que todas las carreras san dinámicas y sabre toda cuando 
se trata de carreras del área de las ciencias sociales. 

Definición de objetivos y funciones de la carrera: La definición de las objetivos y funciones 
que se han de desempefaar en la carrera se deberán tener siempre presentes para que el 
alumno los tenga en cuenta su que hacer futuro. 

El atractiva que la carrera puede ofrecer: Ya sea en cuanto al desarrolla profesional que 
se puede alcanzar o en cuanto el nivel social que se puede establecer, la carrera ofertada 
deberá contar con algún atractivo para ganar la atención de las estudiantes. 

Par otra parte la difusión y orientación vocacional en el nivel bachillerato repercute 
indirectamente al momento en que el estudiante ingresa a Trabaja Social (por motivos de 
reubicación o por haber sido elegida en segunda opción) en muchos casas se llega sin 
un antecedente previo sobre el plan de estudios o Ja fonna en la que se imparte la 
cátedra. 
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2.. Reepecto al Horario Eacolar: 

Tumo y horario que se le asigna al alumno: En muchos de los casos el estudiante no tiene 
la oportunidad de elegir su horario y tumo. aún cuando existan hasta tres tumos para 
estudiar, en algunos casos se debe al horario de trabajo que cubren los que laboran o 
simplemente debido a la reubicación, a la falta de lugares o induso a su promedio 

La disponibilidad de tiempo para estudiar: Hablando de tiempo este factor es también 
importante para el estudiante, ya que algunos de ellos deberén solventar sus estudios 
mediante afgún empleo, o simplemente son jefes de familia con obligaciones económicas 
o realizan otras actividades que requieren de la inversión de tiempo, esto impide o 
interrumpe de algún modo el desempeno pleno del estudiante. 

3. Respecto al Equipo y materia! Dld6cUco: 

Disponibilidad de recursos materiales para et aprendizaje: El que el plantel cuente con 
recursos materiales necesarios en cuestión de enset\anza para que ef estudiante se 
desempet\e ad8cuadamente es fundamental, tales como: biblioteca, equipo de cómputo, 
asf como equipo y material didáctico en general. 

4. Respecto a la Planta Académica: 

La preparación profesional del profesorado: Hay que tomar en cuenta que la fonnación y 
capacitación docente, implica compromiso y disciplina para su propia actualización y 
superación, las pueden obtener mediante los cursos y diplomados de actualización con 
los que cuentan y a los que pueden integrarse por derecho, para la aplicación de estos en 
la docencia. 

La actualización de los conocimientos que se intercambian: En este sentido los 
académicos deberán estar a la altura de las exigencias actuales en cuanto a enser'\anza 
profesional se refiere, tomando en cuenta que los conocimientos se deberán actualizar 
continuamente para estar acorde a los tiempos modemos y sus exigencia, 
implementando incluso fonnas dinámicas y nuevas de enser'\anza que permitan a los 
estudiantes superar la ensenanza•bancana·. 

La técnica didáctica y la dificultad que pudiera presentar el trabajar con el grupo de 
alumnos: Implica el trabajo dinámico con los grupos mediante la aplicación de técnicas 
didácticas que influyan en el aprendizaje óptimo de los estudiantes. 

5.. Respecto al Alumno: 

La elección apropiada de fa carrera: En este sentido el estudiante deberá tener en cuenta 
cuáles son sus aptitudes, inquietudes y preferencias, respecto de tal o cual carrera, para 
que de este modo pueda elegir la carrera que más se adecue a estas características y 
cualidades. 

Se debe considerar a número representativo de alumnos que no eligieron la carrera de 
Trabajo Social y son reubicados al no existir cupo en sus carreras de 1• y~ opción. y por 
ende se afecta con este reacomodo al alumno y a su aprovechamiento. 
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El interés del alumno por conocer la carrera y aceptar1a: El estudiante deberá darsa a la 
tarea de investigar sobra las diferentes éreas y carreras que se ofertan mediante los 
servicios de orientación vocacional de cada plantel, y asl poder discemir entre varias 
opciones la más adecuada de acuerdo a su perfil, a la proyección profesional de la misma 
y hasta el mercado de trabajo en donde se podrá insertar, tomando en cuenta estos 
factores el estudiante podrá darte aceptación a la carrera electa. 

Deseo de superación y preparación individual: En -e punto el estudiante podrá 
determinar sus deseos de trascender y superarse mediante el planteamiento de metas a 
superar, es decir él. por medio del esfuerzo y la perseverancia poc:lrá culminar esas metas 
mediante el auto aprendizaje superando la ensenanza de las aulas de fonna autodidacta. 

La percepción sobre la calidad de servicio e instalaciones: La impresión y el concepto que 
pueda tener ef alumno acerca de las instalaciones y los servk:ios en el plantel, podrían 
influir de algún modo en la elección de la carrera para el estudiante, ya que unas buenas 
instalaciones hablan bien del plantel, además dotarán de una gran ventaja en cuanto al 
aprendizaje se refiere, facilitando y despertando mayor interés hacia la carrera y el 
quehacer estudiantil. 

En ciertos casos el alumno no se asume como parte de la profesión y no desarrolla al 
máximo sus potencialidades para formarse como licenciado en trabajo social. 

6. Respecto a la Situación Económica del Alumno: 

Los recursos económicos: La situación económica del estudiante. podrá influir en que éste 
elija tal o cual carrera, ya que existen carreras que requieren la inversión de una 
considerable cantidad de dinero. ya sea en instituciones púbOcas o privadas. 
desafortunadamente existen también estudiantes que deben de abandonar sus estudios 
por falta de recursos económicos. esta cuestión es un factor detenninante en este sentido. 

También se debe tomar en cuenta que las generaciones de estudiantes de las últimas dos 
décadas son gestadas en medio de diferentes tipos de crisis, en especial en el aspecto 
económico trae como consecuencia que tengan que trabajar para poder pagar sus 
estudios. 

Hay que mencionar que en la actualidad existen becas de apoyos económicos como 
estimulo al desempeno académico, que de algún modo es un paliativo a la situación de la 
falta de recursos económicos antes mencionado. 

Las distancias de recorrido casa-escuela: Las distancias entre la casa y escuela también 
representan un factor importante en cuanto a la decisión de continuar estudiando, ya que 
dicha distancia implica una inversión de tiempo y dinero, estos factores son detenninantes 
si no se cuentan con los recursos suficientes. 
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7. Aeapecto al Ambiente Social 

El grupo de amigos: En muchos de los casos los amigos o campaneros representan una 
influencia muy grande para que el estudiante se sienta motivado o desanimado a seguir 
estudiando. 

La cuttura familiar: La cuttura familiar influye en que el estudiante sea motivado o 
desanimado para continuar con los estudios, es més probable que una familia con un 
nivel cultural atto (gente con estudios yfo preparación profesional) apoye la decisión de 
estudiar que una familia de nivel de cultura bajo lo haga. 

Prosiguiendo con esta perspectiva multicausal de la fonnación profesional y de acuerdo •1 
sondeo de opinión que se rullzo 81 Inicio de estJI ln-gacl6n (2000)* se encuentran las 
siguientes reflexiones: 

• En primer lugar, se considera al número representativo de alumnos que no 
eligieron la carrera de Trabajo Social y son reubicados al no existir cupo en sus 
carreras de 1• y~ opción. y por ende se afecta con este reacomodo al alumno y a 
su aprovechamiento. 

• Unido a este factor, los estudiantes que no laboran y que tienen un nivel 
socioeconómico bajo se les hace más dificil ef poder continuar con Jos estudios. 
por las prioridades y preocupaciones que hay en cada familia•. 

• En tercer lugar, el tiempo de estudio dedicado en esta licenciatura no es suficiente 
por las diferentes actividades que el educando tiene que combinar, repercutiendo 
en el rendimiento y en algunas etapas de la vida académica (periodos de examen, 
momentos de la práctica escolar, el servicio social, etc.)• 

En otro sentido, el concepto que Ja sociedad tiene del trabajador social es otro indicador 
de lo subestimada que está la carrera en la actualidad. dicho concepto se relaciona con la 
antigua imagen del asistente patemalista. que la gente tiene de tos trabajadores sociales. 
y que en algunos sectores es ceda vez más remarcado. todo esto se mezcla de manera 
negativa en la práctica profesional de la licenciatura*. 

Por otra parte la difusión y orientación vocacional en el nivel bachillerato repercute 
indirectamente al momento en que ef estudiante ingresa a Trabajo Social (por motivos de 
reubicación o por haber sido elegida en segunda opción) en muchos casos se llega sin 
un antecedente previo sobre el plan de estudios o la forma en la que se imparte la 
cátedra•. 
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Lo que provoca que el estudiante pueda crear cierto rechazo hacia la canera, pero que 
sin embargo y por la falta de opciones (el no otorgérsele et cambio de canera o el acceder 
la canem simuHánea) continúa estudiando en la escuela esperando un cambio de 
profesión•. 

El planteamiento sobre los factores que inciden en la formación profesional se puede 
cuestionar hasta cierta medida, considerando que para llegar a un ideal de carrera 
primero se tiene que establecer Jo que pasa con las causas que podrfan intervenir en 
dicha formación. 

Proyectando estas causas y para entender lo que implica la formación profesional. se 
establecen a grandes rasgos cuatro supuestos que no pueden omitirse: 

1. Por el lado del maestro, el nivel de ensenanza que se imparte no siempre está al 
nivel de lo que se exige en la realidad actual. 

2. En contraparte es dudoso el grado de exigencia que deben tener los alumnos por 
parte de los profesores y que en algunos casos no es el idóneo para competir. 

3. Pero considerando que la ensenanza debe ser un proceso integral en la 
formación profesional y que tiene mucha trascendencia. debe ser mayor la 
atención que la escuela de trabajo social ofrezca para promover un adelanto en 
sus planes de ensenanza. 

4. Por último la escasez de oportunidades laborales que se ofrecen hace que la 
competitividad rebase el nivel de conocimientos. 

Hasta aqui se han mencionado y conocido algunos de los factores mayormente 
representativos en la formación profesional y su importancia en el sentido capacitación 
para el trabajo, lo importante de ellos será saber explotal1os de una manera pos~iva para 
que los resultados sean mejores y constantes, además de convertir en un reto atractivo a 
las carreras y no en un simple camino de conocimientos que no generen cosas 
propósitivas. 

8 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGKN 



1.3 EL PERFIL PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

El perfil profesional es el conjunto aptitudes, capacidades, actitudes y destrezas para el 
cumplimiento de tareas determinadas. 

Del plan de Estudios de la licenciatura en Trabajo Social de la UNAM 1976 se extrajo 
textualmente los siguientes puntos con referente al trabajador social egresado. 9 

El trabajador social debe encargarse de la planificación, organización y administración de 
los servicios sociales, se ocupa también de las necesidades individuales pero 
fundamentalmente de los problemas sociales que afectan a las mayoñas en un pais. 

1. Debe intervenir en las políticas nacionales en materia social para colaborar en 
grupos interdisciplinarios en el progreso del nivel de vida de sus atendidos. 

2. Además corresponde al licenciado en trabajo social la investigación de la 
problemática y proponer la solución de problemas utilizando los recursos de la comunidad, 
concientizando a la población como un agente estimulador de la misma. 

"'En esta primera conceptualización del trabajo social como profesión a nivel licenciatura 
se podrá observar que el propósito básico se centraba en controlar y administrar los 
servicios sociales ofrecidos a finales de la década de los setentas. con el paso del tiempo 
el perfil de un trabajador social ha pasado a ser mayormente activo y por ende se ha 
tenido que modificar la labor y su conceptualización debido a las necesidades sociales 
que a cada dia surgen.· 10 

En 1996 el perfil de un trabajador social es entendido de otra manera y su intervención es 
diferente a la de la úHlma parte del siglo XX. Ahora la licenciatura en trabajo social es 
entendida de la siguiente fonna: 

"El egresado de la licenciatura en Trabajo Social contará con una actitud de servicio hacia 
la sociedad, asi como poseer interés y factibilidad para establecer adecuadas relaciones 
interpersonales que le permitan vincularse con personas de distinta edad. sexo. condición 
social o preparación·. 11 

"'El trabajador social para realizar sus actividades profesionales emplea diversos métodos 
y técnicas. entre las que se encuentran la investigación documental y de campo. 
entrevistas y técnicas grupales. elabora los instrumentos para se empleados en la 
manufactura de diagnósticos y planeación social•. 12 

• Plan de Estudios ENTS-UNAM, OGOV, 1976, p.134. 
'º Chavez Carapia, J, "La lormacl6n de! trabaj- social" Revista de trabai<> social No. 7, ENTS- UNAM, 1981. 
" Plan de Estudios ENTS-UNAM. DGOV, 1976.p.147 
""Guia de careras· uNAM. DGOSE. México, 1998, p.148. 
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Su quehacer profesional lo realiza en equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios. de 
acuerdo a su campo de trabajo. 

"Elabora, ejecuta y evalúa programas sociales de trabajo; induce cambios por medio de 
actividades de asesoria, consejo y gestión, con una actitud resgonsable y congruente. 
Realiza investigaciones utilizando métodos y técnicas cientificas". 3 

Dentro de la guia de carreras que proporciona la Dirección General de Orientación 
Vocacional (DEGOV) ahora Dirección General de Orientación y Servicios Educativos 
(DGOSE), se encontrará infonnación sobre la carrera de trabajo social para el plan 1996, 
en donde es interesante ver que se hace referencia al egresado de la licenciatura en 
trabajo social y se dice textualmente: 

""El egresado de la licenciatura de trabajo social, contará con los conocimientos, 
habilidades y actitudes propósitivas y creativas para conocer. interpretar e intervenir en la 
realidad social y sus problemáticas, disel\ar y aplicar modelos de intervención social 
especificos·14 

De acuerdo con Ma. Cannen Mendoza (1986) el objeto de intervención del trabajo social 
se explica de la siguiente manera: 

>> El hombre detennlnado por una necesidad social, que emprende la búsqueda para satisfacerta poniendo 
en juego su dinámica humana y su expenencla de movJIJzaclón social. « 

H~rc._ __ P_RA_C_TIC __ A_P_R_O_F_E_S_IO ___ L_..., .. T ... 
DEMANDA DE LA POBLACION SERVICIO QUE OTORGA 

LA INSTITUCION 

"El objeto de intervención del trabajo social es el espacio que se genera en el transito 
entre la necesidad y la satisfacción, es decir entre la demanda de la población (individual. 
grupal o colectiva) y el servicio que otorga la institución (políticas, programas y 
proyectos)".15 

"Gula de Carreras UNAM, DGOSE, México, 1998, p.148. 
"Castellanos C. M "Manual de Trabajo Social" Edil Prensa Médica Mexicana, México 1990, p.3. 
,. Mendoza Rángel, Ma. Del carmen "Una Opción Metodologla para los Trat>a¡adores Sociales", 

Edil. ATSMAC, México 1986 p.73-80. 
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El perfil profealonal del trabajador aoclal lmpllca una metodologla de Intervención 
que ae pl•ntea en el alguiante eaquema: 

TEORIA 

OBJETIVOS 

ORIENTACION 
ORGANIZACION 
MOVILIZACION 

n 11aooos a 
MEDIOS 1 

" 
INVESTIGACIÓN 

SISTEllATIZACION 
PLANEACIÓN 
EJECUCION 

SUPERVISION 

llETOOOLOGIA 

1 T~CNICAS 1 • INSTRUMENTOS 1 . . 
1 FUNCIONES j 1 ACTMDADES 1 

RECORRIDO DIARIO DE CAMPO 
OBSERVACIONES FICHAS 
ENTREVISTAS CUESTIONARIO 
ENCUESTAS GUIAS, MAPAS 

ORDENAMIENTO CEDULAS 
CODIFICACIOtJ PROYECTOS 

CLASIFICACION GUIÓN 
ANÁLISIS 

DIAGNOSTICO 
PROGRAMACIÓN 

1 SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
ETC. 

En este esquema se observa la Importancia de la metodologla como eje de toda Investigación y I o estudio, 
los métodos =n mlaclón a las funciones profesionales de trabajo social. que permitirán el logro de tos 
objetivos planteados en el ejercicio de la canera. 

El profesionista de Trabajo social aparte de contar con su propia fonnación dentro del aula 
de ciase y su experiencia a través de la práctica diaria. debe contar con recursos muy 
especlficos. tales como el desarrollo del ingenio. la sensibilidad, la ética, etc., que son 
parte de la vida competitiva de este profesionista y que al irse perfeccionando llega a un 
punto en que se conjugan con su formación profesional. 
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1.4 LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE TRABA.JO SOCIAL 

El profesionista en trabajo social se desempella básicamente en tres sectores: 

1. El primer tipo de empleo es el que se origina en las dependencias gubernamentales o 
públicas (sector público). Sus funciones se encaminan a proporcionar un servicio para 
brinds atención a las necesidades sociales. tales como la de vivienda, salud, abasto, 
educación, entre otros. 

El quehacer profesional de trabajo social, se caracteriza a la vez por la estrecha relación 
entre el profesionlsta de trabajo social y las necesidades prioritarias, es decir se otorga el 
servicio a un conjunto de gentes que necesitan a~ún apoyo, bien o asistencia. 

2. El sector privado esta conformado de instituciones de carácter lucrativo, en la producción 
y comercialización de distintos bienes y servicios, donde Ja incorporación y el crecimiento 
del trabajador social requiere de mayor esfuerzo. 

La práctica profesional en éste sector, se lleva a cabo en áreas potenciales donde se 
aboca a la resolución de problemas sociales latentes (rendimiento en el trabajo, solución 
de conflictos laborales, motivación de empleados, integración a la familia mediante el 
vinculo laboral entre otros); y que sin embargo no se han abordado en toda su magnitud, 
como ejemplo se pueden enunciar la empresarial, el desarrollo de recursos humanos y la 
promoción en las áreas de personal en las instituciones privadas como áreas de 
intervención relativamente nuevas. 

3. El tercer tipo de ocupación, es el auto empleo, aqui la gente se desenvuelve por sus 
propios medios, Jos profesionales CTean sus propios empleos mediante la organización de 
alguna asociación o de manera individual para la prestación de algún servicio o trabajo 
particular. 

Las acciones a realizar en este sector se puede ver en los despachos de trabajo social en 
donde se ofrecen consultas sociales, gestiones. orientación. diseno de estrategias de 
atención integral; por otro lado en la ONG'S se encuentra un vinculo muy estrecho entre 
el sector autosuficiencia y acciones alternativas de desarrolk> en el mercado laboral. 

'"Dentro de la práctica profesional el trabajador social se enfrenta a un sinnúmero de 
problemas sociales y económicos: pobreza, desempleo, mendicidad, impedimentos fisicos 
y mentales, ancianidad, extranjeria, éxodo rural, hogares desorganizados, problemas de 
conducta, etc., siendo la obligación de la carrera profesional de trabajo social 
proporcionarle al estudiante conocimientos adecuados para ejercerla de manera 
conciente y responsable.18

. 

••castellanos M C. "Manual de Trabajo Social", Ed. Prensa Medica Mexicana. México, 1990. p.J. 
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La multiplicidad de problemas sociales da lugar a la organización de departamentos o 
servicios especificas en la práctica profesional en donde interviene el trabajo social con 
muchos nombres diferentes como el de asistencia fammar, infantil, pública y rehabilitación 
Social, entre otros. 

Algunos de estos campos de acción se pueden centrar en: 

Servicios de salud 
Servicios de bienestar familiar 
Servicios de protec:ci6n al menor 
Servicios con individuos y grupos con necesidades especiaJes 
Servicios de educación 
Servicios de desarrollo rural y comunitario 
Servicios de seguridad social 
Servicios de beneficencia 
Servicios en establecimientos penitenciarios 
Servicios en la industria, etc. 

Para algunos escritores de trabajo social como Sllvla Galeana (1996, p.161) se 
considera que los campos de acción para trabajo social dentro de la práctica profesional 
se han diversificado en una forma importante, primeramente la autora menciona: "'se 
tienen áreas potenciales en las que abocan a problemas sociales que han estado 
latentes; Sin embargo no se han abordado en toda su magnitud, lo que ha limitado la 
trascendencia de la participación profesional del trabajador social. 

"Estas áreas potenciales de la práctica profesional son: 

¡... Empresarial 
¡... Investigación social 
;.. Urbanismo 
¡... Procuración e impartición de justicia 
¡... Capacitación y desarrollo de recursos humanos 
¡... Promoción social 

De igual forma maneja en su investigación otras representaciones de práctica profesional 
para los trabajadores sociales y las llama áreas emergentes. 

En estas se ubican problemas de grupos sociak!s cuya manifestación y repercusión no se 
tiene prevista, son efervescentes. urgentes y trascendentes para la dinámica social"". 17 

"Galeana de la O. Silvia,~ de Accibn. "Manual de trabajo social" ENTS.UNAM 1996 p. 161. 
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Ejemplos: 

; Derechos humanos 
; Desarrollo municipal y regional (programación e implementación de 

programas comunitarios) 
; Atención a sttuaciones de desastres (protección civil) 
; Atención a grupos vulnerables y emergentes 

Para poder comparar entre las distintas posturas existentes se enuncian los siguientes 
aportes: 

•La práctica profesional de trabajo social se considera como la realización de las 
actividades con base en los elementos teóricos que la respaldan, las actividades se 
enfocan a la promoción del bienestar social propiciando con ello la cooperación del 
individuo. contando con la participación activa de la comunidad. grupos e individuos•. 18 

.. La práctica en trabajo social se realiza en tres niveles fundamenta&es: primero. en la 
asistencia social en que la mayoría de las instituciones tienen programas encaminados a 
la atención de la alimentación, salud y asistencia jurldica, etc.. por lo que la labor del 
trabajador social se divide en: caso. grupo y comunidad teniendo mayor incidencia en el 
trabajo social de caso·. 19 

•El segundo nivel se encuentra la seguridad social; este aspecto se enfoca a la justicia 
social cuya finalidad es lograr mayor bienestar, previniendo los riesgos a los que están 
expuestas las personas desde los puntos de vista material, biológico, 4'sicol6gico, 
económico y social. Por ello la seguridad social se preocupa por el individuo.• 

"'El tercer nivel es la acción social conocida también como promoción social, en este se 
busca la participación activa de los grupos para la solución de los problemas, los 
programas de las instituciones son creados para buscar un mayor bienestar social a 
través del adiestramiento y capacitación manual del Individuo en la educación, orientación 
familiar, etc.· 21 

"Garcla Cruz. l.• Causas y Consecuencias del deserJ1lleo en trabajado< social de la ENTSº, Tesis 
ENTS.UNAM, México 1998 p.52. 

19 Garcla Cruz. l. ·causas y Consecuencias del ~ en el b'abaiadof social de la ENTS• 
Tesis ENTS.UNAM, México 1998, P.52. 

'° Terliln T-. M. ºEl Pe<fil profesional del lrab;ijo social'. ENTS.UNAM, 1989, P.171. 
"Ander-Egg, E."Oué es el trabili<> soci;ol'. Ed. Humanl!as. Buenos Aires, 1989, P.206. 

14 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



CAPITULOll 
EMPLEO Y DESEMPLEO. 

2.1-CONCEPTOS 

Pero ¿qué pasa con el empleo y desempleo en la actualidad? para tal caso se 
conceptualizarán los tópicos de una forma breve y concreta. 

DESEMPLEO: Su significado proviene del latin: dis; "privación" e implicare "dedicarse a 
alguna actividad". Es decir sin empleo. 

Se puede definir al desempleo como "la situación involuntaña de una persona que 
deseando trabajar, no puede incorporarse al mercado laboral". 22 

Por lo anteriOr se puede definir al DESEMPLEO COMO: "La situación que presenta una 
persona cuando no dedica parte de su tiempo a una actividad remunerada, o en su defecto 
no produce algo de valor para alguien y por consiguiente no recibe por ello un ingreso". 23 

El desempleo se genera cuando una cantidad detenninada de personas sanas y en edad 
de trabajar no encuentran ningún puesto de trabajo después de haber buscado en el 
mercado laboral por más de seis meses. 

EMPLEO: Es toda actividad realizada por un individuo y que recibe por ello una 
remuneración; ya sea como empleado o por su propia cuenta. 

Es la relación entre el aparato productivo y las personas que se requieren para generar 
bienes y servicios, y que es socialmente remunerable. 

EMPLEO: Es el conjunto de tareas cumplidas o que serán cumplidas por una misma 
persona. 

"'Por ello se consideran personas con empleo a todos los individuos que tengan más de 
cierta edad especifacada y durante un breve periodo de referencia, tal como una semana, 
un día, estuvieran en calidad de asalariados o con emplea independiente·~. 

El profesionista que se integra a las actividades laborales adquiere derechos y 
obligaciones dentro de su medto laboral, es por ello que a conünuación se mencionan 
algunos conceptos partiendo de artlculos especlflcos •xtr.ldos de Is Ley Federsl del 
Trsbsjo (1998): 

Z2 Casen Hebe y David VlciDrOf. "Diccionario de Sociologla". Edil UNM1, M8xico 1987. P.X77. 
23 Dnega Blal<er A. "Diccionario de PlanificaciOn Ec:onlmca" Edil .UNM1. M8xico 1986 P.63. 

24 Ol1ega Bia1<e< A. "Diccionario de PlanlficaclOn Económica" Edil .UNM1, M8xico 1988 p.68. 
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PRINCIPIOS GENERALES. 

ARTICULO 2º: Las normas de trabajo tienden a conseguir el equiUbrio y la justicia en las 
relaciones entre trabajadores y patrones. 

ARTICULO 3º: El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es articulo de comercio, 
exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuanoe en 
condiciones que aseguren la vida. la salud y un nivel económico decoroso para el 
trabajador y su familia. 

ARTICULO 8º: Trabajador es una persona flsica que presta a otra flsica, o moral un 
trabajo personal subordinado. 

ARTICULO 20º: Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé 
origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago 
de un salario. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

ARTICULO 56: Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser menores a las 
fijadas en esta tey, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, 
nacionalidad, sexo, edad, credo religioso, o doctrina politica salvo las modalidades 
expresamente consignadas en esta ley. 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS 
EMPRESAS. 

ARTICULO 117: Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de 
conformidad con el porcentaje que detennine la Comisión Nacional para la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. 

DE LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES. 

ARTICULO 153-A: Todo trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcione 
capacitación o adiestramiento en su trabajo, que le permita elevar su nivel de vida y su 
productividad. 

CONTRATO-LEY 

Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones 
con el fine de establecer tas según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama 
determinada de la industria. 

ARTICULO 58: La jamada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador esta a 
disposición del patrón para prestar su trabajo. Esta jornada no deberá de exceder de ocho 
horas de trabajo. 

ARTICULO 90: Salario minimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 
trabajador por los servicios prestados en una jamada de trabajo. 
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El Salario Mlnimo deberá de ser suficiente para satisfacer las neceSic:lades normales de 
un jefe de familia en orden material, social y cultural. 

ARTICULO 93: Los Salarios Mlnimos Profesionales regirán para todos los trabajadores de 
la actlvidad económica profesional o de trabajos especiales. 

Teniendo en cuenta conceptos de ley laborales tan básicos como estos el profesionista 
tendrá las bases más esenciales para la exigencia de sus derechos y la defensa de los 
mismos. 

2.2 MODALIDADES DEL EMPLEO Y SUBEMPLEO 

MODALIDADES DEL EMPLEO: 

En el diccionario de términos marxistas del Fondo de Cuttura Económica se conceptualiza 
a las modalidades de empleo y el desempleo de la siguiente forma: 

Al CON EMPLEO ASALARIADO 

1) Trabajando: Se refiere a las personas que se encuentran prestando cualquier 
actividad o servicio en alguna empresa o negocio por un sueldo o salario en especie o 
efectivo. 

2) Con empleo pero sin trabajo: Se refiere a las personas que actualmente cuentan con 
un empleo pero que temporalmente no están laborando durante un periodo de referencia, 
pero mantienen un vinculo fonnal con su empleo. 

Bl CON EMPLEO INDEPENDIENTE 

1) Trabajando: Son las personas que se encuentran laborando en algún negocio o 
empresa propios y de forma independiente para obtener alguna remuneración. 

2) Con alguna empresa o negocio pero sin trabajar. Se refiere a personas que tienen 
alguna empresa o negocio pero que se encuentran temporalmente ausentes de sus 
actividades de trabajo. 

Dentro de las principales caracteristicas del empleo se encuentran: 

1) EL VOLUMEN: Referente al número de puestos de trabajo permanentes o 
temporales. generados o por generarse. 

2) LA CANTIDAD DE OFERTA DE MANO DE OBRA: Se refiere al número de 
personas disponibfes para realizar una actividad económica, bajo las condiciones 
de trabajo. 
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3) U'. CALIDAD DE LA OFERTA DE MANO DE OBRA: Son las caracteristicas flsicas, 
psicológicas, culturales y educativas con que debe contar un Individuo para 
integrarse al mercado de trabajo. 

4) U'. CANTIDAD DE U'. DEMANDA DE MANO DE OBRA: Comprende el número de 
personas que requiere el aparato productivo para generar bienes y servicios. 

5) U'. CALIDAD DE LA DEMANDA MANO DE OBRA: Consiste en las condiciones de 
trabajo que deben tener los empleos, por ejemplo: las pnsstaciones sociales, 
seguridad e higiene, tiempo de trabajo, etc ... 

MODALIDADES DEL SUBEMPLEO. 

El subempleo existe cuando algún individuo se dedica a alguna actividad inadecuada 
respecto a su experiencia o preparación profesional obtenida. 

Se observan dos modalidades del subempleo: 

A) EL SUBEMPLEO VISIBLE: Este se observa cuando el individuo cuenta con algún titulo 
profesional, o algún documento que avala su calidad de mano de obra, pero empleado en 
alguna actividad que nada tiene que ver con su nivel de estudios o preparación percibiendo 
un sueldo bajo referente a su capacidad y aptitudes, pero que sin embargo la necesidad 
económica fo hace someterse al subempleo. 

B) EL SUBEMPLEO INVISIBLE: Este se refiere cuando la persona subempleada ha tenido 
que adaptarse a la actividad y a la remuneración que obtiene por tratarse por ejemplo, de 
algún negocio o empresa propios, en donde al individuo no le interesan sus propias 
aptttudes y capacidades pues no las emplea en dicha actividad. 

2.3 SITUACIÓN DEL DESEMPLEO V EL MERCADO LABORAL 
EN PROFESIONISTAS DE LAS ZONAS URBANIZADAS EN LA 

DECADA DE LOS 90'S. 

En la república mexicana el trabajo social surge como profesión con la finalidad de 
responder a las necesidades sociales que demanda el pais en su desarrollo social, por fo 
tanto el trabajador social labora y atiende con responsabilidad y eficacia las necesidades 
indivK:tuales y colectivas que le competen. para ello debe contar con los conocimientos 
teóricos metodológicos y habilidades que propicien la elaboración de un diagnóstico 
objetivo de la realidad que vive y propone asi attemativas de solución a los problemas 
detectados. 

Cuando se refiere al desempleo en profesionistas puede percatarse de que el campo 
profesional se ha reducido o restringido de forma alarmante y sobre todo para los 
profesionistas de las ciencias sociales tales como: psicólogos, soci61ogos, pedagogos, y 
trabai•doras sociales. entre otros. 
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Posiblemente lo anterior se deba a que el mercado laboral no contempla de manera 
enfélica a dichos profesionistas. debido probablemente a que se desconoce su alcance y 
perfil profesionales. 

En la década de los 90's el número de profesionistas desempleados o subempleados se 
ha visto en aumento, lo cual es una situación seria, debido al rechazo que han sufrido por 
parte de la iniciativa privada, así como del sector oficial. quienes no les contemplan en sus 
equipos de trabajo y que a su vez repercute en la sobresaturación de demanda de empleo 
y esto a su vez en la integración de profesionislas al subempleo. 

La estrategia económica seguida en México a partir de 1991 no sólo fracasó al generar un 
enorme desequilibrio en las cuentas extemas que originó la crisis que hoy padecemos. 
Esa estrategia tampoco contribuyo a resolver el problema fundamental de cualquier 
sociedad que intenta la modernización y democratizaci6n de la economla es decir. el 
problema del desempleo . 

.. Asf una de las herencias mas negativas de la estrategia económica que se siguió a partir 
de 1994, es que ella se tradujo en un enorme desempleo y en la calda de los salarios; 
hechos que se fueron agravando en los úttimos aftos y en la actualidad se tambalean 
entre la estabilidad, aunque actualmente son millones los trabajadores que deben 
confonnarse con un empleo precario y mal pagado. El paro forzoso es una de las 
dificultades más apremiantes que sufre la sociedad mexicana, y la aplicación de una 
polltica que absorba rápidamente y drásticamente la desocupación, lo que constituye 
ahora para el gobierno federal una de sus más importantes prioridades"25

• 

•Todos los antecedentes disponibles muestran que el desempleo y los salarios se han 
visto muy afectados como consecuencia de las crisis que ha vivido nuestro pais, como 
referencia, entre diciembre e 1994 y mayo de 1995 la tasa de desocupación abierta subió 
de 3.2 a 6.6 por ciento; mientras el salario real cayo 11.2 por ciento respecto a su nivel del 
ano anterior. Además las previsiones sobre la materia, inciuso las del gobierno. indicaron 
que la ocupación y las remuneraciones seguirían cayendo en el futuro cercano.· 26 

Por ejemplo una estimación hecha en 1995 indico que para ese allo se estimaba una 
calda del empleo de alrededor de 4 por ciento respecto de su nivel de 1994; de acuerdo a 
este calculo cerca de un millón de personas perderfan su empleo y los salarios reales 
medios descenderfan aproximadamente en un 8 por ciento. 

Para iniciar una reflexión acerca del desempleo, es importante establecer que elevar la 
demanda de la fuerza de trabajo para absorber el desempleo exige recuperar el 
crecimiento. Como la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo es relativamente 
estable la evolución del empleo depende sobretodo de la velocidad del aumento del 
producto. De aHI que toda evidencia empírica en México demuestre que el empleo ciece 

cuando lo hace la economfa. 

"'Eduanlo Loria ºEl Empleo Hoy en México y el Mundoº Fac. Economla 1999. p. 67 
"'lbidem p. 67 
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El estancamiento de la economia no fue la consecuencia de factores ex6genos adversos. 
aunque estos efectivamente jugaron un papel negativo. Més bien se trata de fallas del 
propio modelo que se ha venido siguiendo. 

Fue evidente que la absorción del desempleo requirió de una reactivación de la economla, 
el punto de vista del gobierno era que no se podla lograr esto; más aun, sostenla que la 
crisis que atravesó el país en el '94 fue inevitable debido ala reducción del crédito 
internacional para México, y a la necesidad de corregir el desequi6brio extemo y transferir 
recursos al exterior. el pais no contaba con recursos necesarios para mantener la 
producción en los niveles satisfactorios, por ello la economla se contrajo y con ella el 
empleo cayo también. 

Sin embargo Jos analistas sostenlan que a pesar de los créditos extemos y de la crisis en 
México era posible impulsar una reactivación de la economía. capaz de generar una 
absorción considerable de la desocupación. Dichos analistas afirmaban que"México 
disponla de bases materiales, al contar con amplias capacidades ociosas 
complementarias con la fuerza de trabajo desempleada". 

LA PROBLEMATICA DEL MERCADO LABORAL 

DESEQUILIBRIO EN EL llERCADO DE TRABAJO 

En el último cuarto de siglo, el mercado de trabajo en México se caracterizó por el 
dinamismo registrado en la oferta laboral. Este dinamismo deñva del crecimiento 
demográfico que registró el país en los últimos 15 anos y el aumento en las tasas de 
participación de la población en edad de trabajar. 

·cuando se analizan los problemas ocupacionales en México destaca como hecho 
constante, la reducida magnitud del desempleo abierto. "De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Empleo Urbano (ENEU), la tasa de desempleo actual esté en el rango de 2 a 
3 por ciento. En números absolutos, estas tasas se traducen entre 600,00 y 700,000 
personas desempleadas. En el contexto de los paises en desarrollo, la tasa mexicana de 
desempleo se ubica muy por debajo de los países europeos y de Norteamérica, con 
niveles muy cercanos a los de Japón y corea (OIT, Organización Mundial del Trabajo 
2000) por ejemplo en la recesion de 1995, cuando la tasa de desempleo de nuestro pals 
registro el nivel más aHo de la década , llegó a 5.6 % : mientras que en Estados Unidos Y 
Canadá dicha tas era de 5.9 y 9.9 % respectivamente y en los paises europeos fluctuaba 
desde 2.9 por ciento en Luxemburgo hasta 22.7 en Espafta".27 

El reducido monto de desempleo en México se interpreta como una expresión del buen 
funcionamiento de la economia. Tal interpretación es incorrecta. debido a las razones que 
se exponen enseguida. 

"La noción de desempleo abierto presupone un mercado de trabajo, esto es que exista la 
compra y venta de fuerza de trabajo como forma privilegiada de obtener empteo. ea decir 
que la mayorla de los puestos de trabajo sean asalariados. "Como se ha demostrado con 
anterioridad, la proporción de la fuerza de trabajo no asalariada en México es importante. 

" G. López Julio. Mercado, "Oesempleo y Polllica de Efr4>1eoº Ed. Nuevo Horizome México, 1996 p. 13-28 
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Según cifras de la Encuesta Nacional de Emplea 1999 (ENE), los trabajadores no 
asalariados representaban el 39 % de la población ocupada del pals. Para ese segmento 
del empleo no tiene sentido la noción de demanda de trabajo. Lo anterior se origina en el 
hecho de que el trabajador por su cuenta propia vende los resultados de su trabajo, pero 
en su capacidad de trabajo, como si lo hace un asalariado.""' 

La manera más especifica en que capta el desempleo abierto o el subempleo en México 
sigue los siguientes lineamientos propuestos por la OIT. En las estadísticas disponibles 
sobre el tema consideran como desempleado a quien, durante una semana no tuvo 
empleo (remunerado o no) y realizo una búsqueda de trabajo. En contraste, para que una 
persona sea considerada ocupada debió haber trabajado al menos una hora, en algún 
empleo durante la misma semana. 

Otro elemento importante para la insuficiencia de oportunidades de empleo se exprese 
como desempleo abierto o reducido mercado laboral es la existencia de un seguro de 
desempleo. ast como la cobertura y duración. En México no existe ninguna forma de 
seguro de desempleo, ni existen tampoco mecanismos gremiales o sociales que permitan 
a una persona obtener algún ingreso cuando se está en una situación de desempleo. 

"La crisis de 1995 es ilustrativa para el fenómeno de la reducción en el mercado laboral 
de oportunidades de empleo a nivel urbano y en todos los sectores. La calda abrupta de 
la actividad económica implicó que en muchas personas perdieran su empleo, tan solo el 
monto de empleos perdidos registrados por el IMSS fue de más de 600,000 puestos de 
trabajo cancelados entre 1995 a 1997"29• 

Debido a que se trataba en su gran mayorla de empleos de caracterlsticas permanente y 
en empresa e instituciones relativamente grandes. se produjo un notable aumento en las 
tasas de desempleo abierto y disminución del mercado laboral. 

Este aumento incidió de manera igual en todos los grupos de edad, pero en el caso de los 
grupos centrales (20-30 ai\os) implico un crecimiento entre 50 % y el 200% en las tasas 
de desocupación. 

El incremento no fue permanente y para mediados de 1997 ya se hablan recuperado los 
niveles habituales de ta tasa desempleo en las zonas urbanizadas como el DF. 

"Adicionalmente desde 1995, hay una peculiaridad en los criterios utilizados por la 
Encuesta Nacional de Empleo Urbano: se considera persona ocupada a la que declara 
tener empleo, pero no trabajó ni percibió ingreso (salaria o ganancia) durante un periodo 
de referencia que puede ir de un mes a doce meses Y si a pregunta expresa responde 
que volverá a trabajar en es periodo de tiempo•30

. 

'"lbidem. p.23 
29 Ibídem. p.25 
30 G. López Julio, "Mercado, IJesen1>leO y Polltica de Empleo" Ed. Nuevo Horizonte México, 1996 P. 42 
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De esta fonna de analizar los niveles de desempleo abierto en el mercado laboral de las 
zonas mayonnente urbanizadas se desprenden dos consecuencias. 

La p~mera es que entre las personas consideradas en las encuestas como 
desempleados abiertos se encuentran, de manera importante hombres y mujeres jóvenes 
y personas profesionistas. 

De hecho los grupos de edad para la encuesta nacional de empleo de 1997, el 65% de los 
desocupados en las áreas más urbanizadas (áreas urbanas de más de 100,00 habitantes) 
es menor a los treinta anos y con un grado académico de licenciatura ya sea pasantla o 
titulados. 

Por ser el mercado de trabajo un sinónimo de sanidad económica y social y el desempleo 
abierto un fenómeno con mayor incidencia de la población joven. esto hace que los 
desempleados sean, en su mayoria personas con un nivel educativo superior al promedio, 
un 87 °/o tiene un nivel secundaria y un 29 % tiene estudios a nivel medio superior y 
superior. Adicionalmente se tiene que solo el 21 por ciento es jefe de hogar. 

La segunda consecuencia es que, el desempleo abierto en el mercado de trabajo en DF, 
registrado en la ENEU Y ENE, en general es del tipo denominado > fricciona! <, esto es, 
aquel que e manifiesta cuando una persona cambia de trabajo, abandonando el que ya 
tenla debido a la certeza de tener otra alternativa ocupacional. En 1997, 53% de la 
población de desempleo abierto habla estado desocupada periodo menor al de seis 
meses. 

"En general, la manera de manifestarse de los problemas ocupacionales en México radica 
en la precarización del empleo, en otras palabras en la actividad inestable o temporal. 
Una expresión más visible es la venta ambulante o venta en via publica en pequenos 
puestos móviles hecho que acorrala a personas con estudios y sin ellos. El fenómeno de 
la precarización del empleo es también visible en las actividades de servicios, sobre todo 
en los personales· 31 

El hecho de que el trabajo constituya la fuente primordial de ingresos de la mayorla de las 
familias mexicanas sin que exista seguro de desempleo. aunado a la carencia de ahorro. 
hace que k>s problemas ocupacionales de las zonas urbanas de México se manifiesten, 
más que en aumento de la tasa de desempleo abierto o subocupación, en la precarizaeión 
del empleo asalariado y no asalariado y en un numero creciente de proveedores de 
ingreso por familia. 

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LAS ÁREAS llÁS URBANIZADAS ENTRE 199t-1997 

.. A pesar de que en esos seis anos la economia nacional creció aparentemente en una 
tasa moderada (2.5% en promedio) en las áreas más urbanizadas la población ocupada 
registró un crecimiento medio anual de 3.2%. El optimismo del dinamismo del mercado de 
trabajo que podria surgir de los indicadores generales manejados por ENE. se desvanece 
al examinar las caracteristicas de los nuevos puestos de trabajo. En efecto. et anélisis 
detallado de ENE, asl como de otras estadlsticas sobre el tema. conduce a la conclusión 

Jtlbidem. 
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de la nueva estrategia volcada al exterior. lejos de eliminar el desequilibrio en el mercado 
de trabajo. lo ha aumentado en los siguientes incisos·32

• 

Trabajo asalariado y no asalariado; los resultados de la ENE para el periodo 1991-
1998 confirman la tendencia hacia una involución en et proceso de asalariamiento 
de la fuerza de trabajo, de acuerdo con las fuentes oficiales la proporción de 
personas ocupadas que están sujetas a relaciones saláriales disminuyo de 74 a 71 
% entre 1991 y 1998, debido a que el empleo asalariado craci6 una tasa inferior 
que el no asalariado. El trabajo no asalariado explica el 43 % del incremento de 
la ocupación y según se deduce del peso relativo que tuvieron los trabajadores sin 
pago y los que laboran por cuenta propia. 

El lento crecimiento de puestos de trabajo asalariado se suma al deterioro en la 
caltdad de los mismos. asf como a la disminución de prestaciones a que tienen 
acceso. Entre 1991 -1998 la porción de asalariados sin prestaciones aumentó de 
23 a 31 % a la par que la proporción de quienes tienen acceso a la seguridad 
social disminuyo de 71 a 63 o/o. 

En síntesis el dinamismo del empleo en todos los niveles de actividades (industrial. 
comercio y servicios) tiene dos orfgenes. Por una parte las nuevas inversiones, sobre todo 
las de capital nacional, tienden a concentrarse en el comercio y tos servicias mucho más 
que en el pasado debido a que la producci6n domestica industrial y agropecuaria tiene 
que competir ahora =n productos del exterior. Por otra parte, las estrategias de sobre 
vivencia que realizan sectores numerosos de la pobtación mexicana para contrarrestar los 
salarios reales y la insuf"ociente creación de empleos asalariados han dado lugar al 
crecimiento inusitado de actividades de pequella escala y del trabajo no asalariado, sobre 
todo el comercio y en detenninados servicios como el transporte. la autogestión social. 

Entre 1996-1998 los grupos ocupacionales con mayor deterioro salarial fueron los 
profesionistas y los prestadores de servicios. 

"Frecuentemente se ser.ala que el aumento del nivel educativo de la fuerza de trabajo 
indica que la demanda laboral esta sesgada hacia niveles más anos de calificaci6n. Esta 
puede ser una condusión precipitada ya que el aumento del nivel educativo de la fuerza 
de trabajo se basa en gran parte en los cambios de largo plazo en el sistema de 
ensenanza que permiten una m~or pennanencia de los estudiantes en el y su acceso a 
grados mas attos de calificación'" . 

MERCADO DE TRABAJO 
Por el lado de la demanda. la economía mexicana enfrento condiciones adversas para la 
creación de empleos a partir del estallido de la crisis acontecida a principios de los aftas 
noventa. proceso que llevo un aceleramiento de las corrientes migratorias. tanto de 
carácter rural- urbano como al exterior. asi como al crecimiento explosivo del empleo 
informal en Jas áreas urbanas. 

37 G. Ll>pez Julio, --.cado.~ y Polltica de ~· Ed. Nuevo lbizonte Ml!.Uco, 1996 p. 45. 
33 Jurgen Wéller, "Refoonas EconOmicas Crecimiento y ~· Ed. Siglo XXI. p. 153. 
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OFERTA LABORAL 
En las última década disminuyo la tasa de crecimiento natural de la población en Mé>Cico: 
de 3.4% anual en 1990 a 1.9% hacia 1997. 

A lo largo de los últimos 10 anos se registraron aumentos en las tasas de participación en 
la pobfación económicamente activa. 

En los últimos 10 anos, el incremento de la participación laboral estuvo determinado por la 
recurrencia de periodos reoesivos y por las notables reducciones en los ingresos activos y 
reales de la mayorla de la población, que obligó a un número creciente de personas a 
incorporarse al mercado laboral o a trabajar més tiempo para tratar de mantener sus 
niveles de consumo, tanto en áreas rurales como urbanas. 

El aumento en la oferta en los mercados laborales, producto de los cambios demogréficos 
y económicos descritos. se vio parcialmente atenuado por el explosiva crecimiento de las 
corrientes migratorias de mexicanos hacia los Estados Unidos a partir del inicia de la 
década pasada, fenómeno que actualmente continua. 

"De un crecimiento de 7.3% en los anos setenta, se habrla pasado 4.3% anual en los 
ochenta, no obstante la notable recesión de esos anos; entre 1990 y 1993 el crecimiento 
del empleo se habrla moderado nuevamente 3.1% anual para reducirse entre 1993 y 
1998 a consecuencia de la crisis acontecida durante el sexenio de Carlos Salinas·34

• 

En términos de empleo, lo més caracterlstico de los últimos anos es la terciarizaci6n de la 
economia. 

La tasa de crecimiento anual del empleo en el sector de servicios fue de 5% en Jos anos 
noventa. 

2.4 LA CRISIS Y SUS CONSECUENCIAS PARA LOS 
TRABAJADORES SOCIALES 

"Para tener una idea más completa de la crisis de la economla, la poUlica y la sociedad 
mexicana en la década de los 90's a partir del sexenio de Ernesto Zedillo, es necesario 
revisar las principales medidas de la poUtica económica que se han tomado con el objeto 
de resolver Jos grandes problemas que enfrenta la sociedad y la economla nacionar-35 

Desaparición de la banda de flotación y el Banco de Mé>Cico. se retira del mercado 
cambiario para que la fluctuación peso dólar se libre. lo que signific6 una 
devaluación del peso al pasar de S 3.50, en noviembre de 1994 a S 8.00 en 
noviembre de 1995; es decir una devaluación del 128.6%. 

"lbidem. p.153 
,. Loria Eduardo. Escalanle R-. ·s errc>leo en México y el Mundo". Ed. Fac. de Economia UNAM. 1999 p. 211 
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Para fines de 1995 se decide mantener en notación al peso y no fijar una paridad 
al dólar, lo que significa que el peso sigue perdiendo valor en comparación con el 
dólar y no se consigue la estabilidad cambiaria. 

Se sustituye el Pacto para la estabilidad y el Crecimiento Económica (PECEt por el 
al Pacto para el bienestar, la estabilidad y el crecimiento económica (PABECt. 

Promoción de un programa emergente denominado Acuerdo de unidad para 
superar la emergencia económica (ACUSSEt, que incluye medidas fiscales, 
monetarias y financieras, cuyo costo social recae principalmente en la clase 
trabajadora, que es quien realiza más sacrificios. Se incluye medidas de corto 
plazo para estabilizar el sistema financiero y las finanzas publicas, asl como 
revertir la tendencia deficitaria de la balanza en cuenta corriente, haciendo énfasis 
en corregir la balanza comercial. 

Se finna un acuerdo financiero con Estados Unidos que induye un paquete de 
rescate crediticio (línea de crédito) hasta por 51 mil mfflones de dólares hacia 
nuestro pals. 

En marzo se da a conocer una nueva estrategia contra la crisis llamada Programa 
de Acción para reforzar el acuerdo de unidad para Superar la emergencia 
económica (PARAUSEEt que incluye medidas polllicas fiscales, monetarias y 
financieras y cambiarias, bancarias, saláriales y sociales en un marco 
macroeconómico. 

Algunas medidas Importantes del PARAUSEE son: 

Incremento del 50% al impuesto al valor agregado (IVA) aplazar del 10% al 15% 

Contracción del gasto social con el fin de lograr el superávit de las finanzas 
públicas. 

Incremento a las gasolinas y a las tarifas eléctricas de un 35% más un aumento 
de 0.8% mensual durante 1995 a 1996. 

La política monetaria se vuelve més restrictiva. disminuyen los créditos. 

Se continúa con la flolaci6n del tipo cambio. 

Se establece un mercado de futuro de divisas en los bancos y en la bolsa. 

Se destinan recursos para forta'8cer el sistema bancario mexicano. 

Creación de las UDIS (Unidades De Inversión) con el objeto de apoyar a los 
deudores y a los inversionistas por medio de esta cuenta indizada a la inflación. 

Programa de reestructuración de créditos con el objeto de disminuir el saldo de la 
cartera vencida. 

Incremento del 10% a los salarios mlnimos a partir de abril de 1995. 
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Se incrementa la participación de la inversión extranjera en el sistema bancario 
mexicano. 

Se implanta el Plan N•clon•I de O..•rn>llo 1995-2000, que tuvo los siguientes 
parámetros coyunturales: 

l. •Fortalecer el ejercicio pleno de la soberania nacional. como vak>r supremo 
de nuestra nacionalidad y como responsabilidad primera del Estado 
Mexicano. 

11. "Consolidar un régimen de convivencia social regido plenamente por el 
derecho, donde la ley sea aplicada a lodos por igual y la justicia sea la vla 
para la solución de conflictos. 

111. "Construir un pleno desarrollo democrático con el que se Identifiquen todos 
los mexicano y sea base de certk:lumbre y conf&anza para una vida politica 
pacifica y una intensa participación ciudadana. 

IV. "Avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en lodo el pais, las 
oportunidades de superación individual y comunitaria, bajo los principios de 
edad y justicia. 

V. •Promover un crecimiento vigoroso y sostenido y sustentable en beneficio 
de los mexicanos. 

Se crea un fondo para promover la infraestructura del país. 

Se implementa el Acuerdo de apoyo inmediato a los deudores de la banca (ADE) 
que pretende solucionar el problema de las carteras vencidas de tos bancos. 

Se continúa con la apertura comercial acelerada basada en la participación de 
México en el GA TT y el TLC. 

Se instrumenta un programa de fomento a Ja exportaciones mediante la 
simplificaci6n fiscal. 
Elevación de los aranceles a la importación de productos que provengan de paises 
con Jos que México no tenia acuerdos comerciales. 

Puesta en marcha de la Alianza para la recuperación económica (APRE) en la que 
destacaban los siguientes aspectos: 

a) Aumento gradual de 29.7% en los precios y tarifas del sector público y 
social a lo largo de 1996 a 1997. 

b) Se previó una inftación de 20% de 1996 a 1998. 
c) También se estableció un "crecimiento" de la economía del 3% medido por 

el Producto interno Bruto. 
d) Aumento de 1 10o/a a los salarios mfnimos el 4 de diciembre de 1995 y otro 

de 10% en abril de 1996. 
e) El gobierno se compromete a reducir su gasto público 4.75% en ténninos 

reales para 1997. 
f) Incremento de la inversión pública en los sectores energéticos. educación y 

salud en por lo menos 3o/o real. 
g) Se mantiene de 1995 a 1997 la notación de cambio 
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h) Las tarifas de gasolina, diesel y energla eléc:lrica aumentan un 7% a partir 
de diciembre de 1995 y otro incremento de 6% en abril 1996. Es1os 
incrementos son adicionales a la elevación de 1.2% mensual hasta 1998. 

i) Eliminación del impues1o activo (del 1 de noviembre de 1995 al 31 de 
diciembre de 1997) para empresas con ingresos menores a los siete 
millones de nuevos pesos. 

j) Se promueve el empleo mediante un crédito fiscal equivalente al 20% de 
un salario mlnimo anual ($1457.45) por cada empleo nuevo que se 
contrate, el cual se deduela del pago al impuesto sobre la renta de 1996. 

k) Se elimina en 1996 el pago del impuesto sobre automóviles nuevos(ISAN) 
con el objeto de fomentar la producción y el empleo en dicha indus1ria. 

1) Deducción para las empresas de has1a un 71% de las inversiones en 
automóviles. 

m) Modificar la ley de impuesto al valor agregado (IVA) para tasa cero a 
alimentos procesados y medicinas, aplicar el IVA sólo a intereses reales 
sobre crédito al consumo y tarjetas de crédito. 

Se pone en marcha la alianza para el campo que representa los principales 
acuerdos que integran el Programa Nacional Agropecuario 1996-2000. Los 
principales puntos de esta Alianza fueron: 

Se establece el PROCAMPO en fonna definitiva con una duración de 15 
anos. 

2 Se federaliza la secretaria de Agricultura, Ganaderla y Desarrollo rural. 
3 Se crea Produce, un programa de capitalización productiva preservación 

de recursos naturales. 
4 Durante cinco anos se intentaron establecer apoyos directos a las 

inversiones de productos agrlcolas. 

En síntesis, los objetivos de la alianza para el campo intentaban recuperar la rentabilidad, 
hasta hacer crecer la producción más rápida de la población, combatir la pobreza, corregir 
el déficit en la balanza agroalimentaria y proporcionar alimentos a precios competitivos. 

"Les resultados de la aplicación de la politica económica y las medidas de austeridad del 
sexenio de Ernesto Zedilla pusieron en ¡rave riesgo la planta productiva del pals y las 
posibilidades de crecimiento económico· . 

.. Los resultados de esta politica recesiva de corto plazo se manifiestan en la crisis 
financiera de 1995 a la social de 1998 y que se extendió al resto de la economfa•37

• 

Mismos que se pueden analizar desde tos siguientes datos: 

Pérdida de 2.4 millones de empleos en diez·meses (Diciembre 1995 a-Octubre 
1996), Jo cual se debe al cierre de empresas y al despido de trabajadores. 
Calda en más del 52% de las ventas intemas según la CANACO Y ANTAD. 
Según datos de SEDESOL, la pobreza extrema se incremento durante 1995 a 
1998 padeciéndola 22 mWlones 298 mil mexicanos. 

"Loria Edua-do, Escalante Robem. B ~leo en MéJ<ico y el Mundo. EO. Fac. de Economla UNAM. 1999 p. 215 
371bidem. 
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El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM afirmó que el salario minimo 
tuvo una pérdida del 25%, en lo que fue de 1995 a 1999. 
De acuerdo con el Banco de México, en lo que fue de 1995 a 1998 salieron del 
pais más de 46 mil millones de dólares, lo que constituye una grave fuga de 
capitales. 
Según la Encuesta Nacional De Empleo, el desempleo afecto a más de 10 
millones de personas (de los cua~s dependen cerca de 20 millones de 
mexicanos), en tanto que otros 15 millones laboran en la economia informal (hasta 
1999). 
La manifestación más evidente de la crisis que padece la sociedad mexicana es la 
disminución del Producto Interno Bruto en más de 5% durante el primer trimestre 
de 1995. 
Según datos oficiales de la SHCP, la deuda externa del pais al primer semestre de 
1995 fue de 147 300 millones de dólares y se elevó a 162 000 m.d.d. al finalizar el 
mismo año. 
La deuda externa privada no bancaria, se incrementó en fonna notable y afines de 
1998 fue de 55 ooo millones de dólares. 
Incremento de la tasa de desempleo abierto en 201% de septiembre de 1994 a 
diciembre 1999 (INEGI). 
La planta productiva industrial trabajó de un 30% a un 50% de su capacidad 
instalada (Información del Consejo Coordinador Empresarial). 
Incremento de precios de bienes y servicios tanto del sector público como del 
sector privado. 

Es claro con los datos set\alados. que nuestro pais enfrento de 1995 a 1999, una de las 
más graves crisis de la economia, sin embargo es necesario senalar algunas de las 
principales causas. con el objeto de conocer la situación contextual de México en la 
década de los noventas y sus repercusiones en el mercado laboral y en particular el de 
los licenciados en Trabajo Social. 
Dentro de las principales causas estuvo la aplicación de medidas de politica económica 
neoliberal, de acuerdo con los dictados del Fondo Monetario Internacional y Banco 
Mundial. por lo menos de 1982. Estas medidas favorecieron al libre comercio, el 
desarrollo de mercado y la venta de empresas paraestatales, que hasta cierta medida se 
habían identificado como k>s principales proveedores de empleo. 

Demagogia económica y social de tos funcionarios de la administración: No se infonnó a 
la sociedad de muchas decisiones de politica social y económica. 

Excesiva apertura comercial desde que México participa en el GATT y reforzada por el 
TLC (en 1994 el déficit en cuenta corriente fue de 28 863 millones de dólares). 

"Sobreendeudamiento públi= extemo (más allá de las posibilidades de pago), 
incrementado por la deuda via tesobonos y que la sociedad ha tenido que pagar desde 
1995-. 

Sobre valuación del peso en fonna irresponsable. la devaluación de diciembre de 1994. 

38 Martln Navaro José luis. "Paro y Büsqueda de Empleo" Ed. Universidad de Sevilla 1997. p. 22 
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México ha sido un universo de estudio para investigadores sociales. por la frecuencia con 
que las crisis lo afectan. con consecuencias que se reflejan en todos sus sectores y en 
especial en sitio social de la educación y el empleo. 

El costo de especulación ha incidido a la sociedad a trav6s de diversos mecanismos 
que el sistema financiero y el propio gobiemo han desarrollado en los últimos tres 
sexenios induyendo el actual. 

Al igual que trabajo social muchas otras profesiones humanlslicas (pedagogos, psicólogos 
educativos, sociólogos, investigadores ~s) tienen una serie de problemas (falta de 
espacios para la práctica profesional, mala paga, no son reconocidas en el sector laboral, 
limitación de funciones, entre otros) que acaban por desencadenar en el desempleo para 
éstas. Para precisar el tema se menciona en algunas estadisticas de empleo que ·en los 
últimos dos sexenios (1988-1994, 1994-2000) las carreras de corte social han reducido en 
un 35% su intervención por no ser consideradas como viables en una situación de 
competencia en el sistema económico utilizado en México.Jliil. 

Considerando la situación actual del país, y el bache critico por el cual transita, el 
trabajador social deberá plantearse nuevas attemativas que difieran de las áreas que 
tradicionalmente han sido ocupadas laboralmente hablando,(hospitales, asistencial, 
trabajo comunitario, etc.) y buscar nuevas fuentes de ingerencia laboral. 

Los estados de crisis económicas del pafs, han generado que en sexenios anteriores y en 
el actual, los gobiernos no destinen recursos suficientes para el desarrollo de los 
programas sociales, esta situación afecta directamente la labor de los trabajadores 
sociales. ya que los recortes presupuéstales al rubro social, impide de algún modo que se 
pueda contratar los servicios de dichos profesionistas. y por ende estos se tengan que 
subemptear en muchos de los casos como consecuencia. 

Esta situación de crisis se refleja de igual modo en las empresas privadas, quienes 
también se ven afectados, provocando recortes de personal o prescindiendo de los 
servicios de un licenciado en trabajo social, por los de un técnico en la carrera por ser 
"mano de obra mas barata" reduciendo asl las oportunidades de empleo para este 
profesional. 

Para contrarrestar esta situaciones de crisis se hace necesario que la propia iniciativa 
privada pueda crear nuevas alternativas de inserción para los profesionistas en trabajo 
social, ya sean: ONG's, AC's. IAP's, etc. Como alternativas viables de fuentes laborales 
en donde la acción social se ponga en práctica. pretendiendo ser una opción para evitar el 
subempleo de los egresados de la licenciatura en Trabajo Social, que actualmente se da 
por falla de oportunidades. 

"'"B Alias de los proleslonistas", INEGI, M&aial. 1999. 
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LA HUELGA DEL 99 EN LA UNAll Y LA CRISIS DEL MERCADO LABORAL PARA 
LOS EGRESADOS DE TRABAJO SOCIAL. 

La situación educativa después de los acontecimientos ocurridos en la primavera de 1999, 
han etiquetado a los egresados de la UNAM creando con esto una seria dificullad para 
poder ser aceptados en fas instituciones o empresas que ofertan empleo en México. 

El paro del Consejo General de Huelga en la UNAM durante 1999 impidió a 
aproximadamente 5.600 jóvenes concluir en tres anos su bachillerato y un número similar 
de nivel licenciatura. además de detener procesos de investigación vitales para ese ai'lo40

• 

Con base a expectativas previstas por las autoridades universitarias. ·ss% de estudiantes 
(9 mil 997 alumnos) eran alumnos con egreso altamente probable. con calidad regular o 
hasta tres asignaturas no acreditadas ... ,. 

Sin embargo, las evaluaciones preliminares del impacto de la huelga en la UNAM 
revelaron que sólo terminaron el bachillerato en el CCH 35% y el 29% de la preparatoria, 
por parte de las carreras a nivel superior en la mayorfa de escuelas y facuttades se 
terminó la carrera en un porcentaje de 60%. 

•La suspensión de actividades impulsada el 21 de abril a las 00:00 horas, en demanda de 
la eliminación de las reformas de 1997, relativas al pase automático y al respeto de la 
elección de la carrera, este hecho afectó en los tiempos de egreso en estudiantes de 
bachillerato y licenciatura provocando éste fenómeno un descontrol en el sistema 
productivo, cientlfico y de empleo de la República Mexicana·. 42 

Este hecho influye negativamente para los trabajadores sociales de la generación 95-99 
puesto que con estas perspectivas el k>grar acceder a los puestos laborales se toma 
dificil, truncando las posibilidades de empleo para graduados de la UNAM. 

EL TRABAJO SOCIAL Y SU REALIDAD ANTE LA NUEVA POLITICA SOCIAL. 

Por otra parte, durante un foro organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social 
(ENTS, Octubre 2000), de la UNAM un grupo de especiatistas encabezado por Silvia 
Flores Sandoval seftalaron que la atención a grupos vulnerables requiere de una polftica 
asistencial clara además de una coordinación interinstitucional para atender al sector 
social. 

Estos especialistas señalaron que: "'La asistencia social en México desgraciadamente no 
tiene la relevancia que deberla tener, para un pais que sufre de extrema pobreza, por lo 
que los programas asistenciafes existentes son insuficientes.-e.:J 

40 Rodr1guez D .• •El informe 71•, Bucareli 8, sup~nto El Universal, México 27 Agosto 2000. p. 9. 
41 FemAndez lniestra E. ·La educación no puede estar sometida a la k!yes del mercado•, Diaio Ovaciones 

26 de septiembre 2000, p. 1. 
"lbidem p. 2. 
ªAnaya M.,.Hacia a Donde VélllOs•, Diaio MüerUo, México 25 Octubre 2000, p.19. 
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El instituto Mexicano del Seguro Social en contra parte remarcaba "en los alloa oo·a. el 
número de trabajadores asegurados pennanentes mostró un crecimiento de 1.3 por ciento 
con respecto a diciembre de finales de los ochenta. Este indicador mostró variaciones 
positivas a partir de la C<"eación de 234 mil 898 puestos de trabajo. Respecto a los 
asegurados eventuales en el IMSS, se generaron 52 mH 447 plazas de trabajo .... 

Según el grupo de especialistas universitarios esta problemática social es producto de las 
equivocaciones de las politices sociales y económicas (pollticas establecidas en los 
modelos económicos de los úHimos 50 allos en M6xico y que corresponden al sistema de 
el Estado de bienestar o dirigismo social y al sistema Neoliberal que corresponde a la 
politice asistencial institucionalizada). 

Pero para el sector gubernamental "El empleo en la Industria maquiladora de exportación 
ascendió a 701 mil 12 personas ocupadas, cifra superior en 13.0 por ciento respecto a la 
observada en principios de la década (90's). Con ello se crearon 89 mil 44 fuentes de 
trabajo en este sector. 945 

Aunque la politice en la actuaüdad se manifiesta sobre el sector económico, el Trabajo 
Social como licenciatura intenta ampliar sus expectativas laborales (autogestivo o en 
nuevas empresas), adaptándose a estas formas de intervención profesional y si bien es 
cierto que son escasas. las posibilidades de crecimiento están latentes, aun muy a 
pesar de que las tendencias sociopoliticas apunten a otros sectores y tipos de formación 
educativa a nivel universidad. 

44 "tnfonnación pnilin'iNI' del INEGI" Censo EconOmico, M6Jdco, 1999. 

e1btdem 
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CAPITULO 111 

3.1 PERFIL SOCIOECONÓMICO-Y LABORAL-DE-LA 
GENERACIÓN 95 DE TRABAJO SOCIAL 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

El objetivo a cumplir durante la primera fase del trabajo fue investigar una sene de 
conceptualizaciones que sirvan de apoyo para construir el marco referencial del empleo y 
sus connotaciones; el entender por medio de definiciones ciertas probleméticas de la 
sociedad contemporánea. 

La estrategia para conseguir esta meta particular de la investigación se enfocó en disellar 
(para el equipo de trabajo) formas de consulta concreta y dirigida; la primera actividad 
orientada a ello es la búsqueda de información con base documentos escritos (libros, 
revistas, artlculos periodlsticos, tesls anteriores relaciOnadas con el tema). 

Posteriormente se complementó esta información por medio de la consulta de la red de 
Internet, en donde se seleccionaron los datos más apropiados para el objetivo 
fundamental de la etapa de la tesis, definir lo que se entiende por empleo, formación 
profesional, el subempleo y la praclica profesional. 

En la segunda etapa de la investigación lo primordial fue identificar el contexto 
socioeconómico trabajadores sociales, de tal manera se pretende definir al empleo y 
desempleo, asl como también ubicar los efectos causales y costos sociales en el Distrito 
Federal para dichos profesionistas. 

La táctica para alcanzar el objetivo fue conocer a través de documentos escritos 
(periódicos), la Ley Federal del Trabajo, estudios comparativos emitidos por la Secretaria 
del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, estudios realizados por catedráticos de la 
UNAM, así como también comentarios personales de egresados y profesores que fonnan 
parte de la comunidad académica de la ENTS que ofrecieran un mínimo bosquejo de tal 
situación. 

Dentro de la evolución del proceso metodológico de esta tesis, se procedió a construir 
hipótesis de trabajo que servirán como parte elemental para la confrontación práctica 
de la realidad con dichos supuestos de carécter meramente exploratorio. asi que se 
disellará una matriz de trabajo (gula conceptual) que pennila exponer algunas de las 
posibles variables para la organización y elaboración del instrumento de trabajo, 
senalando primeramente definiciones de crisis desde sus vinculas políticos, económicos y 
sociales, asi como algunos conceptos de formación profesional, práctica profesional, 
sueldos, funcionalidad profesional, oportunidades de trabajo entre otros; Una vez tenida la 
matriz se elaboró al lnatrurnan!D Inicial. 

Mediante una entrevista formal y dirigida será aplicado a una muestra aleatoria el 
instrumento inicial. que servirla como piloteo. 
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De los datos arrojados por este documento se optimizó la edificación del lnatrumanto 
flnal, con base las siguientes variables: perfil sociOeconómico, búsqueda y dificultades 
laborales, oportunidades de trabajo, desempleo, utilidad profesional de la camora, 
ventajas profesionales y propuestas - los egresados. 

Con todas estas variables e indicadores se apücó el cuestionario, la estrategia fue 
identlficar primeramente a una muestra a -oria de 51 elementos, que R!fiere al 12% 
de una población total de 412 egresados para dicha generación; la forma de aplicación se 
basó en concertar una cita con los elegidos para Nevar a cabo la entrevista y por ende la 
aplicación del Instrumento, todo se planeó para conduirse en treinta dlas de trabajos. 

Posterior a la aplicación de los instrumentos se procede a tabularlos por Indicadores y a 
agruparlos, en el programa estadístico SPSS, (Estadísticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales) el objetivo de esta etapa es partir de una base de datos agrupados para iniciar 
la interpretación y análisis exploratorio general de los mismos, intentado llegar a las 
condusk>nes del problema observado. 

Este programa estadlstico permitió crear la base estadística para el análisis de las 
variables consideradas. comparando estas y desechando los indicadores que en el 
instrumento final no fueron funcionales para la estructura e intencionaltdad exploratoria de 
las hipótesis de trabajo asi como para el objetivo general de la tesis. 

Una vez hecha la agrupación de los resultados, se graficaron para hacer más explicita 
la información, las deducciones exploratorias delinirilln las perspectivas de las variables 
centrales de las hipótesis de trabajo. A partir de esa interpretación el paso siguiente 
consistirá conocer las dificultades en la búsqueda de empleo asi como también las 
propuestas que los egresados de esta generación suponían que es lo que le hace falla a 
la licenciatura. 

Para los fines de ésta investigación El objallvo gena,.I fue: 

Conocer la situación laboral de la generación 95 de trabajo social, a través de un estudio 
descriptivo que permita saber las condiciones, los logros profesionales y problemas para 
conseguir empleo de los trabajadores sociales al conduir su licenciatura. 

Los objetivos .. pec:lftcoa: 

1. Describir las condiciones laborales actuales de los egresados de trabajo social 
generación 95-99. 

2. Explicar los mecanismos que utilizaron los egresados de la generación 95-99 
para la búsqueda de empleo. 

3. Describir las causas y problemáticas de la generación 95-99 al incorporarse a 
laborar en la profesión. 

4. Conocer los logros profesionales más significativos de los egresados de trabajo 
social generación 95-99. 
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Las hlpót9sls lnlci. ... fueron: 

H1 

La mayor parte de los egresados de la generación 95-99 se emplean en funciones que no 
tienen que ver con el quehacer profesional de trabajo social. 

V.1. V.O. 
Funclon- Quehacer profesional 

H2 
Debido a la actual situación que atraviesa el pais, el mercado laboral de los trabajadores 
sociales es reducido en cuanto a oportunidades de trabajo_ 

V.1. V.O. 
Situación económica del pala Mercado i.boral 

Cuadro varl•blea 

H1 
La mayor parte de los egresados de la generacK>n 95-99 se emplean en funciones que 
tienen que ver con el quehacer profesional de trabajo social. 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

OFERTA DE TRABA.JO ESPECIALIDAD DE LA PROFESIÓN 

FORMACIÓN PROFESIONAL PERFIL PROFESIONAL 

GRADO ESCOLAR CONOCIMIENTOS. HABILIDADES. TECNICAS 

FUNCIONALIDAD ESTERIOTIPO EN ACTIVIDADES 

PUESTO LABORAL COMPETENCIA, COMPETITIVIDAD 

ESTATISMO FRUSTACIÓN, DESILUSIÓN 

SUELDO OPORTUNISMO LABORAL 

H2 
Debido a la actual situación que atraviesa el pais, el mercado laboral de los trabajadores 
sociales es reducido en cuanto a oportunidades de trabajo. 
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VARIABLE INDEPENEDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

POLITICA ECONOMICA CRISIS 

CRISIS DESEMPLEO SUBEMPLEO 

POLITICA DE INVERSION ESTATISMO 

PRESUPUESTO CRECIMIENTO 

EDUCACION CALIDAD 

DIFICULTAD LABORAL DISMINUCION EN SUELDOS Y SALARIOS 

Los pasos que se tomaron cuenta para el desarrollo y finalización del trabajo, se 
encuentran agrupados en dos etapas. La primera comprende la investigación documental, 
la cual inició con la investigación bibliográfica y hemerográfica, visitándose para ello 
bibliotecas: Biblioteca de la Escuela Nacional de Trabajo Social, La biblioteca de la 
Facultad de Economla, La biblioteca de INEGI, entre otras. Con la finalidad de analizar y 
establecer la situación teórica contextual sobre el tema, haciendo uso de las fichas de 
trabajo, el resumen, cita textual, asl como de fichas hemerográf"ocas. De la investigación 
recabada, se procedió a seleccionar mediante una matriz de investigación la de mayor 
utilidad, para estructurar los capltulos del marco teórico y contextual. 

La segunda etapa comprende la investigación de campo, para ello se elaboró un 
instrumento inicial se piloteo con 15 egresados para determinar las preguntas más útiles 
para los fines del trabajo de tesis y para hacer los ajustes necesarios antes de su 
aplicación definitiva. 

Universo y Mu-tra. 

El universo de trabajo que se consideró para esta investigación. estuvo comprendido por 
la población egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social Generación 95-99 
integrando 412 egresados, de la cual se consideraron inicialmente 87 casos que 
corresponden al 26% de la población total, se eliminaron en este sentido a 36 por no 
existir un directorio generacional que pudiese facilitar la localización de &os elementos. que 
fueron seleccionados al azar y a los cuales se les contacto para concertar cita y poder 
aplicar el instrumento final, quedando finalmente 51 (26% de la población total) 
elementos que subdividirfan en empleados, y desempleados para efectos del análisis de 
los resuhados. Cabe senalar que se trató de manejar siempre una muestra representativa 
aún a pesar de las diferentes dificultades que se encontraron en la localización, cotejación 
de tiempos y aplicac:i6n del instrumento. 

El tipo de muestra fue probabillstica aleatoria la cuál se seleccionó a partir de la siguiente 
fórmula: N = n N = 412 = 51.99 Elementos. 

Se ~ 
N = Número de elementos (población) 
Se = Error estándar 
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Posterionnente la localizac:i6n de los elementos fue a trav6s de la siguiente manera, 
primero de· acuerdo a·1os teltrfonos con los que contaba el equipo de trabajo"después -
fueron contactando a otros compalleros que pudiesen aportar infonnación, esto se debió 
a que en la ENTS los directorios desaparecieron después de la huelga, además de que el 
apoyo por parte de los encargados de la infonnación fue nula. Su localización y aplicación 
se tenla contemplada mediante el procedimiento de la concertación de citas ya sea en sus 
empleos, en sus domicilios o en las instaladones de la escuela. 

Cabe sellalar que esta fase se habla estimado lograrse en un tiempo no mayor a 45 dlas, 
pero en realidad la recolecci6n de la infonnación se Nevó poco més de dos meses y 
medio, en algunos casos porque los elegidos no vivlan en la dirección o teléfono 
proporcionado, en otros porque el tiempo de trabajo no les pennitla contestar con 
tranquilidad y por último porque no llegaban a la cita concertada. 

Una vez obtenida la infonnación se realiZ6 un procedimiento estadlstico, asl mismo se 
ordenaron, clasificaron y se agruparon los resuttados, tomando en cuenta que algunas de 
las preguntas eran més trascendentes para poder dar contestación a las hipótesis 
planteadas, por So que si hizo énfasis en las respuestas mayonnente ítgadas a los 
supuestos. 

De igual manera se realizaron las interpretaciones de los resuttados, para finalizar el 
proceso de la investigación con las conclusiones y sugerencias del trabajo. 

1. De acuerdo al periodo en que se captó la infonnaci6n, el estudio fue prospectivo, 
porque la infonnaci6n se recogió después de haberse realizado la planeación de la 
investigación. 

2. De acuerdo con la evolución de la investigación, fue trasversal porque las 
caracteristicas del grupo estudiado se midieron en un momento dado. 

3. De acuerdo con la investigación (aplicada) fue exploratorio porque a partir de las 
hipótesis se realizó la asociaci6n de variables dentro de la misma población. 

4. De acuerdo con la interferencia del investigador en el fenómeno que se analizó. 
fue observacional, por que se describió y se midió el fenómeno estudiado, sin 
incluirse o interferir en el mismo. 
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3.2 PERFIL SOCIOECONÓMICO Y LABORAL DE LA 
GENERACIÓN 95 DE TRABAJO SOCIAL 

Se investigó la situación laboral de 51 Egresados de la licenciatura en trabajo social, que 
pertenecieron a la generación 95-99 de la ENTS-UNAM, y que corresponden al 12% 
de una población 412 egresados, los cuales se dividieron en egresados con empleo y 
desempleados. 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

DATOS GENERALES: 

Los resultados obtenidos demuestran que la predominancia de edad de los egresados es 
de 28 anos como promedio y que los rangos van desde los 25 hasta los 34 anos, es decir 
que la población en su mayoria egreso de la carrera entre los 25 anos de edad. Ver Cuadro D 
Pl>g. 41 

Respecto al género se observa que el femenino es predominante con un 70.6% de la 
población, mientras que el masculino representa solo el 29.4%, lo cual demuestra la 
predominante indinación de las mujeres a estudiar esta canera. Ver cuadro 1 Pttg. 42 

Los promedios de calilicación de los entrevistados van en rangos desde el 7.80 hasta el 
9.60, siendo los más predominantes los de 8.40 y el 9.10, que representan el 12% de los 
entrevistados. Los promedios de los egresados demuestran ser buenos. si se toma en 
cuenla que Trabajo Social es la escueta dentro de la UNAM con los mejores promedios de 
calificación. Ver cuadro y Grafica 2 Pég. 43 

Referente a la situación escolar actual de los egresados se encuentra que la mayoria es 
pasante en la carrera con el 80%, el 14% es titulado mientras que los tienen otra situación 
escolar representa el 4% de la población entrevistada y quienes realizan el servicio social 
solo representan el 2%. Ello nos indica que una considerable parte de los egresados aun 
no esta titulada o estén en este proceso. k> cual puede ser una de las limitantes para 
obtener empleo como trabajador social. Ver cuadro y G<Mca 3 Pag. 44 

En lo que respecta a la ocupación de los egresados podemos ver que la mayor parte de 
esta se encuentra laborando, y representa el 75%,mientras que la poblac:ión desempleada 
representa el 23% de los entrevistados y solo el 2.0% se dedica a estudiar. 
Ver cuadro y G<adica 4 Pl>g. 45 
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DATOS DE LOS EGRESADOS CON EMPLEO. 

Los siguientes datos y porcentajes están representados tomando·en-cuenta-que-no-se-oeHsltta..---
contemplando a la población desempleada que representa el 25.5% de la muestra. 

Los egresados con empleo son 38 de 51 entrevistados, el 12% de ellos ya tenian empleo 
antes de finalizar la licenciatura, el 18% consiguió laborar en menos de-· meses después 
de licenciarse, el 22% empezó a trabajar seis meses despu6s egresar y el 24% de los 
entrevistados lo hizo hasta pasado un allo de conduir la carrera. Vflt cwD"o y Gnllca 5 Pég. 46 

Las vias por las cuales se enteraron del empleo que actualmente tiene_n los egresados son 

predominantemente por amigos y familiares, el 39%, anuncios en periódicos, con el 25% y 
en tercer lugar mediante compalleros de la escuela que representa el 2% de los 
entrevistados con empleo. Lo que manifiesta que estas vias han sido efectivas para poder 
accecter a un empleo y que los amigos y familiares han sido parte fundamental para ello. Ve< 
cuadro y Gralica 6 Pég. 47 

Relacionado a las instituciones donde trabajan dichos egresados de la generación 
entrevistada, los Establecimientos del sector público ocupan un 43% de la población 
trabajando ejemplo la P.JDF y la SEP poseen el pñmer lugar con el 9% de los entrevistados 
cada indicador, seguido por la Direcc:ión General de Redusoños con el 5%. Aqui podemos 
observar que k>s egresados tienen una gran indinación por trabajar en instituciones 
gubernamentales. El sector pñvado ocupa 16% Negocios propios, el sector social 5% 
Instituciones como Asociación pro parálisis cerebral (APAC) y el Sector Mixto 3.6% El 
IMSS, el ISSSTE. v ... Tabla 1 Pég. 46 

El sector al que pertenecen los empleos de Jos egresados es: Gubernamental en orimer 
sitio con el 73%, en segundo termino esta la Iniciativa Pñvada que representa el 23% y las 
ONG'S con el 4%. v ... cuadroyGralica7Pé!!. 49 

Al cuestionar cuanto tiempo llevan laborando en dichos empleos las respuestas fueron las 
siguientes: el 31% lleva laborando hace dos allos, el 18% lleva más de 2 allos, el 21% lleva 
un allo, el 8% trabaja hace más de seis meses. el 10% está laborando desde hace seis 
meses y el 10% tiene trabajo hace menos de seis meses. Vflt cuadro y Gralica 8 Pég. 50 

El área de intervención al que pertenecen dichos empleos de los egresados son 
pñncipalmente el área asistencial, con el 25%. el área jurldica con el 16%, el área 
educativa que representa el 14%, y el área de salud que representa tan solo el 6%, y que 
son los porcentajes mas representativos. v~ cuadro y Grafica 9 Pag. 51 

Se pudo percatar que dentro de las funciones que desempeftan los egresados en sus 
empleos, el 55% manifestó que no realiza funciones de Trabajo Social, mientras que el 45% 
si están realizándolas en su empleo. Ve< c..-0 y Gralica 10 Pag. 52 

Trabajo social al desarrollar una serie de actividades profesionales, se inserta en áreas en 
las cuáles explota de una mejor manera lo aprendido durante su formaci6n profesional, es 
por eso que en le quehacer profesional hay acciones directamente relacionadas con la 
profesión. tales como atender casos, derivar a estos a otras instancias. aplicar estudios 
sociales determinar mediante la aplicación del estudio un diagnóstico, que permita orientar, 
promover y educar socialmente a individuos, grupos y comunidades, todas estas acciones 
ocupan un 45% del desarrollo profesional de la generación 95-99 de traba' social 
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Mientras que las Indirectamente liQ&das ocupan un 29% del que hacer profesional. 
Por ultimo las que eSUlln alejadas de la lntenc:ionalidad - la carrera ocupan un 25% de la 
población entrevistada. Ver Tabla 2. Pag. 53 

Para poder ingresar a trabajar, el grado de estudios que les solicitaron a los egresados que 
fueran pasantes en la licenciatura de T.S. con un 74%, el nivel bachillerato con el 10%, 
mientras que tan solo el 5% manifestó que les solicil.aron el titulo de la licenciatura o tener 
la carrera t6cnica en Trabajo Social. Ver c......, y GrMca 11 Pag. 54 

Al cuestionarles si creian tener los conocimientos, habilidades, técnicas y actitudes que 
pk:le la institución donde laboran la respuesta afirmativa con el 78% mientras que el 26% 
respondió que no los tiene. Ve< c......, y Gralica 12 P4og. 55 

Respecto al sueldo mensual percibido, el 55% gana de 1 a 3 salarios minimos, el 35% gana 
de 3 a 6 salarios y tan solo el 8% dijo ganar más de 6 salarios minimos mensuales. 
Ver cuadro y Gralica 13 Pag. 56 

DATOS DE LOS EGRESADOS DESEMPLEADOS. 

A una muestra que representa el 25% de la población desempleada se le cuestionó en 
primer término acerca de cuanto tiempo llevan buscando empleo y las respuestas fueren 
las siguientes: el 69% ha buscado trabajo desde hace 3 anos, mientras que el 31% dijo 
estar en busca de empleo desde hace un allo. Ver cuadro y Grillica 14 Pag. 57 

Según los entrevistados las causas principales por las cuales no han sido contratados hasta 
ahora son en primer lugar la falta de plazas según el 61%, la falta de experiencia manifestó 
el 23% y en último término el 15% consideró que la falla de titulo es el impedimento. Ver 
cuadro y Grllfica 15 Pag. 58 

Al preguntar1es si es que han solicitado empleo en instituciones o empresas no 
relacionadas con Trabajo Social contestaren que el 69% si lo han hecho, y solo el 31% 
respondió negativamente. Ver cuadro y Grafica 16 Pag. 59 

Dentro de los resultados a la pregunta si en las instituciones en donde se ha buscado 
trabajo conocen las funciones de la licenciatura en trabajo social el 62% respondió 
negativamente, mientras que el 38 % contesto que si las conocen. Vf!Jf cuadro y Gralca 17 Pag. 60 

Las razones por las que aún continúan en espera de una respuesta de las instituciones 
donde solicitaron empleo son: por que esperan obtener una buena remuneración. según el 
50% de los entrevistados, el 40% dijo continuar esperando por las prestaciones que se 
ofrecen y solo el 10% manifestó que la razón es por que desean aplicar lo aprendido en la 
carrera. VeccuadroyGralica 18 Pag. 61 

Los efectos que les ha causado el no haber encontrado trabajo aun van desde: sentir 
decepción de la carrera según el 62% o el pretender realizar estudios en otra área 19% y 
ocuparse en actividades distintas a Trabajo Social de acuerdo a lo manifestado por el 19% 
en cada caso. Ver cuadro y Grillica 19 Pag. 62 
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En el caso de no encontrar un trabajo pronto los entrevistados han pensado. continuar 
buscando empleo según el 69%, especializarse en una érea distinta a Trabajo Social con 
un 23% o buscar titularse según expreso el 8% de los entrevistados. VOlf cuadro y~ 20 
Pag. 63 

RESULTADOS DE LA SECCION PARA TODOS LOS ENTREVISTADOS. 

Ante el cuestionamiento sobre si consideran que la formación profesional les ha sido de 
utilidad, el 69% de los entrevistados dijo que si le ha sido útil, sin embargo el 35% no 
considera útil la fonnación profesional que obtuvieron. Ve< cuadro y Grlllica 21 Pag. 64 

El concepto que se tiene de la carrera después de haber concluido los estudios es: que la 
carrera tiene limitantes profesionales en la practica laboral según un 41% que es una 
carrera sin oportunidad de crecimiento según el 31º.k. que tiene expectativas a futuro para 
el trabajo según el 18%. mientras que el 8º/o considera que es una buena opción para 
estudiar. Ve< cuadro y Gralica 22 Pag. 65 

Lo que le hace falta a la licenciatura en Trabajo Social en la actualidad según el criterio de 
los egresados es: mayor difusión laboral el 16%, el 25% considera que le hace falla 
mejorar el plan de estudios vigente. el 39o/o dijo que falta la especialización de alumnos 
desde su fonnación profesional, para el 4% falla erradicar la apatia en los alumnos y dar 
mayor proyección laboral a la carrera. y finalmente para el 2% se deberé mejorar el nivel 
docente de la escuela, todas estas respuestas son las mas representativas en este rubro. 
Ve< cuadro y Grafica 23 PaQ. 66 

Como propuesta de cambio para mejorar la licenciatura en Trabajo Social, los entrevistados 
refirieron en primer termino con un 59% proponen la especialización de alumnos en áreas 
acordes a la realidad actual, para el 20% de los entrevistados se deberé mejorar el plan de 
estudios, para un 12o/o se deberla mejorar la difusión de la carrera a nivel laboral y el 4% 
opina que se debe mejorar la práctica escolar. éstas son las respuestas más importantes y 
representativas obtenidas. V~ cuadro y Grafica 24 Pag. 67 

De la totalidad de los entrevistados el 53º.k manifestó que no ha obtenido logros Y 
satisfacciones como lic. en Trabajo Social. sin embargo un 47% considera que si obtuvo 
dichas satisfacciones y logros. Ver cuadro y Grafica 25 Pag. 68 

Para el 57% de la población sus expectativas de vida han mejorado actualmente, pero 43% 
no han visto mejorar dichas expectativas de vida. Ve< cuadro y Grafica 26 Pag. 69 

Finalmente se le pregunto a la población de estudio si es que recomendarían a la 
licenciatura en Trabajo Social como una opción para estudiar. a to que respondM!ron: el 
61o/o no Jo haría, pero un 39% si recomendaría a la carrera como una opción de estudio. Ve< 
cuadro y Gn\fica 27 Pag. 70 

Dentro de los datos generales se obtuvo la siguiente información: 
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DATOS GENERALES 

La.población entre-•·- conforma de. 36 mujeres que integnon el 71'14 de la m-ra---
totat, mientras que la población restante se compone de 15 entrevistados del sexo 
masculino que en suma concuerdan con el 29 % -o indica que la cenera es elegida 
por población femenina preferentemente y que el grado de ingreso de población de 
hombres es menor. 

EDAD GENERACION 95-99 

CUADRO O. 
Edad generación 95-99 

Anos FREC. % 

25 anos 1 2.0 
26 anos 10 19.6 
27 anos 13 25.5 
28 anos 14 27.5 
29anos 5 9.8 
30anos 3 5.9 
31 anos 1 2.0 
32anos 1 2.0 
33 anos 1 2.0 
34 anos 1 2.0 
40anos 1 2.0 

Total 51 100.0 

F-: In-~ dejulo• ......... 2G01 •E.--a 
de .. EllTS---. 
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CUAOR01. 
Sexo 

FRECUENCIA. % 

Masculino 15 29.4 

Femenino 36 70.6 
Total 51 100.0 

Gráfica 1. 

Sexo 

Sexo 

Fuente: 

Instrumento •pltcado de julio a septiembre 2001 a egresados de la ENTS. 

Fu-.: •--....- de julo e ......-2001 e E__. 
ele le ENTS--15-ft. 
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PROMEDIO ESCOLAR DE LA GENERACION 115-1111. 

CUADRO 2. 
Promedio Escolar 

CALIFICACIONES FRECUENCIA % 

7.BO 1 2.0 
B.00 5 9.B 
B.20 4 7.B 
B.30 5 9.B 
B.40 6 11.8 
B.50 5 9.B 
B.60 1 2.0 
B.66 1 2.0 
B.70 4 7.B 
B.BO 1 2.0 
B.90 4 7.B 
9.00 1 2.0 
9.10 6 11.B 
9.20 3 5.9 
9.25 1 2.0 
9.30 2 3.9 
9.60 1 2.0 

Total 51 100.0 

Gnlf"IC82. 

Promedio Escolar General 
30 

25 

20 ,. 
·§ 10 

j 
800 900 1000 

Calificación 

Fuente: 

Instrumento~ de Jukl a ~bfe 2001 a Egr....,_ de .. ENTS. 

Fuem.: In-~ de julo aHpliembr92001 aE-

cle laENTS ----
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SITUACION ESCOLAR 

CUADR03. 
Situación Escolar 

FREC. 

Prestador de Serv. social 1 
Pasante 41 
Titulado 7 
Otro 2 

Total 51 

Gráfica 3. 

Situación Escolar de la generación 95-99 de la ENTS 

Otro 

3.9% 

Titulado 

13.7% 

Fuente: 

% 

2.0 
80.4 
13.7 
3.9 
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2.0% 

Pasante 

80.4% 

Instrumento aplicado de julto a septiembre 2001 a egresados do la ENTS. 
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OCUPACIÓN 

CUADR04. 
0cu~........,n 

ODCiOn 

Estudiante 
Desempleado 
Trabajador 

Total 

Gráfica 4. 

Ocupación 

e) Desempleado 

23.5% 

Fuente: 

Frecuencia 

1 
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51 
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b) T,.bmjmdor 
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Instrumento aplicitdo de julio • septiembre 2001 • egre .. do• de .. ENTS. 
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DATOS DE LOS EGRESADOS CON EMPLEO 

¿CUANTO TIEMPO TRANSCURRIO PARA CONSEGUIR EMPLEO? 

CUADROS. 
Cuanto tiemoo transcunió nsara con----uir emna--... 

Indicadores Frecuencia 

Ya tenía empleo antes de egresar 6 
12 meses 12 
5 meses 11 
~enos de 6 meses 9 
Notrabaia 13 

:rotal 51 

Gráfica 5. 

Cuanto tiempo transcunió para conseguir empleo 

No trabaja 

25.5% 

Fuente: 
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Instrumento aplicado de julio a septiembre 2001 a egresado• de a. ENTS 
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¿ CÓllO SE ENTERO DEL EMPLEO QUE OCUPA ACTUALMENTE ? 

CUADROS. 
Cómo se entero del em"'-' nue ocu-· actualmente. 

Frecuencia % 

Por periódicas 13 25.5 
Por amigos o familiares 20 39.2 
Por campaneros de la escuela 1 2.0 
Por profesores de la escuela 3 5.9 
Otro medio 1 2.0 
NO TRABAJA 13 25.5 
Total 51 100.0 

Gráfica 6. 

Cómo se enteró del empleo que ocupa actualmente 

No Trabaja 

25.5% 

Otro 
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Fuente: 

Por periódicos 
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Instrumento aplicado de julio a septiembre 2001 a egresados de la ENTS. 
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En la tabla número 1 se observa la tendencia que la generación 95 tuvo al momento de 
dirigirse a buscar trabajo. en primer lugar se dirigieron a las instituciones de orden 
gubernamental, que son las que por costumbre genen1n la competencia por la obtención de 
un puesto. aunque no siempre sean las mejor remuneradas. 

SECTOR 

8 
::¡ 
m 
·=> a. 

8 
~ a. 

;t 
8 
"' 

o 
1-
!!! 
::E 

TOTAL 

T•bl• No 1 Non1br• de I•• ineUtuclon•• donde laboran 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FRECUENCtA 

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 1 
CENDI 1 
DIF DISTRITO FEDERAL 1 
DIF ESTADO DE Mtx.ICO 1 
DIREC. DE EDUCACIÓN INICIAL 1 
DIREC. GRAL DE RECLUSORIOS EDO. M~ 1 
DIRECCIÓN GRAL DE RECLUSORIOS D.F. 3 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 1 
SECUNDARIA SEP 5 
SHCP 1 
PGR 1 
P.JDF 5 
INSEN 1 
INVI 1 

SUBTOTAL 24 

EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA 1 
FACTO SEGURIDAD PRIVADA 1 
FUNDACIÓN SERV. LEGALES 1 
PREPARATORIA PARTICULAR 1 
TRANSVAL SEGURIDAD PRIVADA 1 
MORI DE Ml!x.ICO 1 
NEGOCIO PROPIO 2 
TVAZTECA 1 

SUBTOTAL 9 

APAC 2 
ONG 1 

SUBTOTAL 3 

IMSS 2 

SUBTOTAL 2 
38 

F-: In_...,_ cleju .. a.......-..2001 aE--

clelaENTS ---. 
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,. 
1.8% 
1.8% 
1.8% 
1.8% 
1.8% 
1.8% 
5.4% 
1.8% 
8.9% 
1.8% 
1.8% 
e.9% 
1.8% 
1.8% 

43.0% 

1.8% 
1.8% 
1.8% 
1.8% 
1.8% 
1.8% 
3.6% 
1.8% 

16.2% 

3,6% 
1.8% 

5.4% 

3.6% 

3.6% 



¿ A QUE SECTOR PERTENECE ? 

CUADRO 7. 
A aue sector nertenece 

Gubernamental 
Iniciativa Privada 
ONG'S 

Total 

Gráfica 7. 

A qué sector pertenece 

ONG·s 

2.6% 

Iniciativa Privada 

23.7% 

Fuente: 

Frecuencia % 

28 73.7 
9 23.7 
1 2.6 

38 100.0 

Gubemamental 

73.7% 

Instrumento apltcado de julio a septiembre 2001 a egresados de la ENTS. 
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¿ CUANTO TIEMPO LLEVA LABORANDO EN ESTA INSTITUCION ? 

CUADR08. 
Cuánto liemDO lleva laborando en esta institución . 

Tiemoo laborando Frecuencia 

12 MESES 8 
24 MESES 12 
6MESES 4 
MAS DE 24 MESES 7 
MAS DE 6 MESES 3 
MENOS DE 6 MESES 4 

Total 38 

Gráfica B. 

Cuánto tiempo lleva laborando en ésta institución. 
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Fuente: 

Instrumento apHcado efe julio a septiembre 2001 a Egre..-dos de Ja ENTS. 
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¿CUAL ES EL AREA DE INTERVENCION A LA QUE PERTENECE? 

CUADR09. 
Cuél es el érea de intervención a la que pertenece. 

1 Area de intervención Frecuencia 

Salud 3 
Educativo 7 
Juñdico 8 
Empresarial 1 
Comunitario 1 
Asistencial 13 
Comercial 2 
Otro 3 
NO TRABAJA 13 

Total 51 

Gráfica 9. 

Cuál es el área de intervención a la que pertenece 
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Fuente: 

Instrumento aplicado de julio a septiembre a egreaadoa de la ENTS 

51 

% 

5.9 
13.7 
15.7 

2.0 
2.0 

25.5 
3.9 
5.9 

25.5 

100.0 

Salud 

5.9% 

Educativo 

Asistencial 

25.5% 



¿ LAS FUNCIONES QUE REALIZA SON DE TRABAJO SOCIAL? 

CUADRO 10. 
Las funciones aue realiza son de trabaio social 

Funciones Frecuencia % 

Si realiza 17 44.7 
No realiza 21 55.3 

Total 38 100.0 

Gráfica. 10 

Las funciones que realiza son de Trabajo Social 

SI realiza 

No realiza 

55.3% 

Fuente: 

Instrumento aplicado de julio a septiembre 2001 a egresados de Ja ENTS 
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Actlvl-Dl-ment9rwlacl-.• FRECUENCIA "' I• Ucencl-.., T..-.P soc:llOI 

. Atiende.,_ 4 8.8% . Derivaclonee de caaoa 1 3.0% . Apile. -tudla. eoclal•• 3 7.-. 
o.tennl ... Dlllgl1Ó9tlc- -···-

3 7.-. Educ•clón soc:llOI 3 7.-. OrtentM:lón Voc•clon•I 1 3.0% . Promoción Soci•I 2 4.-

SUBTOTAL 17 44.7% 
Activtct.dea lndlrwctmrnente rel•clonad•a • 
I• Licenciatura en Trabajo social 

. lnv-tlu-c=lón polltl~ 2 4.-. Vlaitaa domlctuart- (encu-taa) 2 4.-. Difusión de programa• 1 3.0% . lmpmrtecl- 5 11.8% . Raclutmnl.mo de ---1 1 3.0% 

SUBTOTAL 13 28.8% 
Actividades que no tienen rel8Clón con la 
u-ncl•tura .., T..-Jo Socl•I. 

. Supervlalón de aduanas en 1 3.0% 
recluaortoa . lnv-ttsi-ción de delitos contra la 1 3.0% 
...ud. (pollcl-1 . o.t...clón de aospechos- 5 11.8% . Apoyo en producclonea televialv- 1 3.0% 

SUBTOTAL 11 24.7% 

!TOTAL 38 100% 

Fuente: Instrumento aplicado de julio a septiembre 2001 a Egresados 
de la ENTS generación 95-99. 
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¿ PARA OBTENER EL PUESTO CUÁL FUE EL GRADO DE ESTUDIOS QUE LE 
SOLICITARON ? 

CUADRO 11. 
Para obtener el puesto cuál fue el grado de estudios que le 
solicitaron. 

Grado escolar Frecuencia % 

Bach-rato 4 10.5 
Técnico en Trabajo social 2 5.3 
Pasante en licenciatura de trabajo social 28 73.7 
Licenciado en Trabajo Social 2 5.3 
Otro 2 5.3 

Total 38 100.0 

Gráfica 11. 

Para obtener el puesto cuál fue su grado de estudios que le solicHBron 
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¿CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ttCNICAS Y ACTITUDES 
QUE LE PIDE CUBRIR LA INSTITUCION EN DONDE TRABAJA? 

CUADRO 12. 
Cuenta con los conocimientos, habilidades, 16cnicas y actitudes 
que le pide cubrir la institución en donde trabaja. 

Los cubre Frecuencia % 

No 11 21.6 
Si 27 70.4 
Total 38 100.0 

Gráfica 12. 

Cuenta usted con k>s conocimiento. habilidades , técnicas y actitudes. 

No k>scubre 

21.6% 

Silos cubre 
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Fuente: 

Instrumento aplicado de julio a septiembre 2001 a egresadOS de la ENTS. 
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¿ CUANTO GANA MENSUALMENTE ? 

CUADRO 13. 
Cuánto gana mensualmente. 

Sueldo mensual 

Menos de un salario minimo 
De uno a tres salarios mfnimos 
De tres a seis salarios mlnimos 
Más de seis salarios minimos 

Total 

Gráfica 13. 

Cuánto gana mensualmente 
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3.3 PROBLEMÁTICA LABORAL DE LOS DESEMPLEADOS 

a) B6aquecla da emplao 
b) Dltlcultad-
c) Desempleo 

DATOS DE LOS EGRESADOS DESEMPLEADOS. 

¿ CUANTO TIEMPO LLEVA BUSCANDO TRABAJO ? 

CUADRO 14. 
Cuánto tiempo lleva buscando trabajo. 

Tiempo Frecuencia 

Unallo 4 
Tres anos 9 

Total 13 

Gréllca. 14 

Cuánto tiempo lleva buscando trabajo 

3 ar.os buscando 

69.2% 

Fuente. 

% 

30.8 
69.2 

100.0 

un ai\o buscando 

30.8% 

Instrumento aplic:ado de juWo • -ptiembre 2001 a egresado• de a. ENTS. 
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¿ CUALES HAN SIDO LAS CAUSAS PARA NO HABER SIDO CONTRATADOS? 

CUADRO 15. 
Cuáles han sido las causas cara no haber sido contratados. 

Causas Frecuencia 

Falta de plazas 8 
Falta de titulo 2 
Falta de experiencia 3 

Total 13 

Gráfica. 15 

Cuáles causas fueron para no haber skto contratados 

F. Experiencia 

23.1% 

F. Tituk> 

15.4% 

Fuente: 
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¿HA SOLICITADO EMPLEO EN INSTITUCIONES NO RELACIONADAS CON 
TRABAJO SOCIAL? 

CUADRO 16. 
Ha solicitado empleo en instituciones no relacionadas con 
trabalo social. 

Frecuencia % 

Si ha buscado 9 69.2 
No ha buscado 4 30.8 

Total 13 100.0 

Grállca.16 

Ha solicitado empleo en instuciones no relacionadas con T.S. 

No ha buscado 

30.8% 

Fuente: 

Si ha buscado 

69.2% 

Instrumento aplicado de julio a septiembre 2001 a egresados de la ENTS. 
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¿EN LAS INSTITUCIONES EN DONDE HA BUSCADO TRABAJO CONOCEN LAS 
FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL? 

CUADR017. 
En las instituelones en donde ha buscado trabajo conocen las 
funciones de trabaio social. 

Funciones Frecuencia % 

NO 8 61.6 
SI 5 38.4 

Total 13 100.0 

Gnlflca. 17 

En las lnst. donde ha buscado trabajo conocen las funciones de T.S 

SI I•• conocen 

38.5% 

No las conocen 

61.5% 

Fuente: 

Instrumento aplicado de julio a septiembre 2001 a egresados de la ENTS. 
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¿ CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE AÚN ESTA ESPERANDO 
RESPUESTA DE ESTAS INSTITUCIONES ? 

CUADRO 18. 
Cuáles son las razones por las que aún esta esperando respuesta de estas 
instituciones. 

Razones Frecuencia % 

Para ganar dinero 6 50.0 
Por el crecimiento profesional 2 10.0 
Por que dan buenas prestaciones 5 40.0 

Total 13 100.0 

Gráfica. 18 

Cuáles son las razones por las que aún esté esperando respuesta . 

Por crecimento prof. 

10.0% 
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Para ganar dinero 
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Instrumento aplicado de julio a septiembre 2001 a egresados de la ENTS. 
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¿QUE EFECTOS LE HA CAUSADO EL NO ENCONTRAR EMPLEO? 

CUADRO 19. 
Que efectos le ha causado el no encontrar empleo. 

Efectos Frecuencia 

Decepción de la carrera 9 
Ocuparse en actividades distintas a su formación 2 
Realizar estudios en otra carrera o área de 2 
trabaio 
Total 13 

Grálica.19 

Qué efectos le ha causado el no obtener empteo. 

Otros estudios 

Ottaa actividades 

Fuente: 

Instrumento aplicado de julio a septiembre 2001 a egresados de la ENTS. 
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¿QUE HA PENSADO HACER EN CASO DE NO ENCONTRAR EMPLEO PRONTO? 

CUADR020. 
Que ha oensado hacer en caso de no encontrar emoleo .......to_ 

Actividades Frecuencia 

Seguir buscando empleo 7 
Especializarse en algún área distinta a trabajo social .. 
Trtularse 2 

Total 13 

Gráfica.20 

Qué ha pensado hacer en caso de no encontrar trabajo pronto 

Trtularse 

7.7% 

Esp. en otra ~rea 

23.1% 

Fuente: 

Seguir busc. empleo 

69.2% 

Instrumento aplicado de julio a septiembre 2001 a egresados de la ENTS. 
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3A POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO PARA LOS 
LICENCIADOS EN TRABAJO SOCIAL 

¿CONSIDERA QUE SU FORMACION COMO TRABAJADOR SOCIAL LE HA SIDO 
OTIL PARA SUPERARSE PROFESIONALMENTE? 

CUADR021. 
Considera que su fonnación como Trabajador social le ha sido útil para superarse 
profesionalmente. 

Le ha sido útil Frecuencia 

Si lo ha sido 35 
No lo ha sido 16 
Total 51 

Gráfica. 21 

Le ha sido útil su fonnación como Lic. en T. S. 

No lo ha sido 

31.4% 

Fuente: 
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¿QUE PIENSA DE LA CARRERA DE HABER TERMINADO SUS ESTUDIOS? 

CUADR022. 
Que piensa de la carrera de haber terminado sus estudios 

Frecuencia % 

Es una buena opción para estudiar 4 7.8 
Es una carrera sin oportunklad de crecimiento profesional 16 31.4 
Tiene limitantes profesionales en la práctica laboral 21 41.2 
Tienen expectativas a futuro para el trabajo 9 17.6 
Otras 1 2.0 

Total 51 100.0 

Gráfica. 22 

Qué piensa de la carrera depués de haber terminado sus estudios 

Otras 

2.0% 

Tiene expec.. fut. 

17.6% 

Tiene limit prof. 
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En buen• opc. de eat 
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CatTera sin oportu. 

31.4% 

Instrumento •plk:ado de julio • aeptiembnt 2001 • egresados de la ENTS. 
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¿SEGÚN SU CRITERIO QUE LE HACE FALTA A LA LICENCIATURA EN LA 
ACTUALIDAD? 

CUADR023. 
Seaún su criterio aue le hace falla a la licenciatura en la actuafodad. 

ODinión Frecuencia 

Darte un mayor impulso profesional. 1 
Diversificar las opciones de empleo 1 
Erradicar la apatla en los alumnos 2 
Difusión 8 
Mayor vinculación práctica 1 
Especializaciones de Alumnos y egresados 21 
Mejorar el nivel docente 1 
~ejorar el plan de estudios 13 
Nada 1 
Proyección laboral 2 

íl"otal 51 

Gréfíca. 23 

Qué le hace falta a la licenciatu,.. en Trabajo Soc. actualmente 

Opciones 

·- • '·Fuente: 

Instrumento aplicado de julio a aeptiembre 2001 a egresados de la ENTS. 
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¿QUE CAMBIOS PROPONDRIA USTED PARA MEJORAR LA LICENCIATURA EN 
TRABAJO SOCIAL? 

CUADR024. 
Que cambios orooondrla usted ""'ra meiorar la licenciatura en Trabaio Social 

Frecuencia % 

Especialización de alumnos y egresados de 30 58.8 
Trabajo Social 
Mejorar el plan de estudios 10 19.6 
Mejorar la difusión de la carrera 6 11.8 
Mejorar la practica escolar 1 2.0 
Nada 2 3.9 
laue sea facultad a través de la creación de maestrlas. 2 3.9 

tTotal 51 100.0 

Gráfica. 24 

Qué cambios propondr(a para mejorar la licenciatura en Trabajo Social. 

Que sea facultad 
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¿HA OBTENIDO USTED LOGROS Y SATISFACCIONES COMO LICENCIADO EN 
TRABAJO SOCIAL? 

CUADRO 25. 
Ha obtenido usted lnnros y satisfacciones como licenciado en trabaio social 

ODinión Frecuencia % 

Si ha obtenido 24 47.1 
No ha obtenido 27 52.9 

Total 51 100.0 

Gráfica.25 

Ha obtenido usted logros y satisfacciones como Lic. en Trabajo Social. 

No ha obtenido 

52.9"' 

Fuente: 
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¿SUS EXPECTATIVAS DE VIDA HAN MEJORADO EN LA ACTUALIDAD? 

CUAOR026. 
Sus expectaliv- de vida han mejorado en la actualidad. 

Frecuencia 

Si 29 
No 22 

Total 51 

Gnlfica. 26 

Sus expectativas de vida han mejorado en la actualidad 

No h•n mejorado 
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¿RECOMENDARIA A LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL COMO UNA 
OPCION PARA ESTUDIAR? 

CUADR027. 
Recomendarla a la licenciatura en Trabajo Social como una opción 

1 
......... ra estudiar 

La recomendaria Frecuencia % 

s· 20 39.2 N~ 31 60.8 

!"rotal 51 100.0 

Gréfica. 27 

Recomedar1a a ta ltcenciatura en Trabajo Social como una opción de Est. 

Fuente: 

Instrumento aplicado de julio a septiembre 2001 •egresados de la ENTS. 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

En relecl6n el probleme Inicia! 

¿Cuál es la situación laboral de la generación 95 de trabajo social?. 

1. Al comenzar la presente tesis. la problemática principal era llegar al conocimiento de 
la situación laboral de los egresados de Trabajo Social a finales de la década de los 90"s, 
que en algunos de los casos no correspondla con su fonnaci6n profesional y por ello las 
oportunidades que ofrecla el mercado de trabajo en el D.F. se alejaban de las funciones 
de licenciatura propiamente al igual que otras carreras. De ello surgirlan varias preguntas. 

Dichas preguntas giraban con relación a ¿Cuál es la actual situación laboral de los 
egresados de trabajo social generación 95?, y como posibles respuestas se manejaban a 
¿el desempleo?,¿ el subempleo?, ¿o el ejercicio profesional de la carrera?. 

Estas interrogantes por deducción emplrica (comentarios de los egresados) ofreclan un 
amplio margen de análisis que indicaban que esta generación de trabajadores sociales se 
dedicaban a otras funciones en donde el perfil profesional pasaba a segundo tennino, asl 
que se decidió abordar la problemática más profundamente por lo cuál se partió de los 
siguientes supuestos para llegar a una investigación real, comprobable y objetiva. 

En relación a la• hlpóte•I• 

á> Debido • I• Ktu .. aituKl6n que -- el pmla, el ....-e.do 1.- de los trabmj..sor-
•oclal• • reducido ., cu.,,to a oportunidades de trablljo. 

á> La mayor pmrte de loa egreudos de I• genenci6n 95-99 M emplewi ., funclon• que no 
Uenen qu• ver con el quehKer profealon .. de trab9jo aoc:I ... 

Para contestar dichas interrogantes se amplió el trabajo documental y de campo de 
carácter exploratorio, en donde el bosquejo de los resultados obtenidos manifiesta que 
los trabajadores sociales no realizan actividades y funciones directamente relacionadas 
con la fonnación profesional de la licenciatura. 

De igual manera. la escasez de oportunidades en el mercado laboral. hace que los 
egresados de la licenciatura en Trabajo Social recunran al subempleo proíesional para 
obtener recursos. es por eso que se contratan como policlas judiciales. como aplicadores 
de cuestionarios sociOeeonómicos, como •maestros• en clases o asignaturas distanciadas 
de la profesión o simplemente realizan actividades que nada tienen que ver con la 
canera. como k> es el comercio infonnal. (Ver Tmbl• 2 P->-

Probablemente se deba a que Trabajo Social actualmente no es muy reconocido. es 
decir que en las instituciones o empresas se desconocen las capacidades y las aptitudes 
con que cuenta el egresado de esta licenciatura. 
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Tan es asl que más del 70% de los Trabajadores sociales de la generación 95, con 
empleo se desempellan en ámbitos distintos a los que la propuesta curricular de la 
carrera pretende ofertar. 

Se comprobaron las hipótesis de carácter exploratorio iniciales de esta tesis, pero 
además surgieron otras tantas dimensiones no contempladas en este trabajo, 
Interrogantes como ¿Por qué un Trabajador Social en 30 allos no es parte fundamental 
de las políticas sociales?, o ¿Por qué su intervención se Mmita a la operación y no a la 
toma de decisiones?, entre algunos més. 

Por otra parte se pretendla explorar la situación laboral de esta generación de 
estudiantes. pero se obtuvo información que indica que la carrera esta en una época de 
crisis en donde la política mal entendida ha alcanzado a sus profesores y a sus alumnos. 
y que en la lucha por el poder, se ha descuidado lo que es premisa en una escuela a 
nivel nacional, la ensellanza de forma útil y que permita mejorar las condiciones de vida 
de sus estudiantes. tomando en cuenta que la situación económica, política y social de 
México está condicionada por decisiones que afectan a la población. 

Finalmente, el equipo de trabajo conduye en esta aproximación exploratoria que la 
problemática del subempleo y desempleo en la carrera se origina primeramente por que 
las ofertas están limitadas, ya sea en instituciones públicas, privadas o sociales, en 
segundo lugar, por que se necesita más que la formación general en el perfil de la 
carrera, (opinión compartida por egresados de otras generaciones y otros profesores), 
especializaciones que deben partir desde lo básico de la licenciatura, para que al 
momento de egresar los estudiantes sean expertos en el érea de intervención que más 
les satisfaga. 

En relación al proceso metodológico 

En un inicio la dificultad principal giraba en tomo a la racolecci6n de datos e información 
para conjuntar el marco conceptual de la tesis, esta barrera se disipó a medida que el 
universo de intencionalidad del trabajo se fue haciendo más concreto y estrecho; por sólo 
hacer mención existe en la biblioteca de la ENTS un libro que trata de el tema del 
desempleo en profesionistas de la ciencias sociales en M6xico. asi como una tesis que de 
igual manera aborda el tópico. el inconveniente de estos textos es que ya estén muy 
atrasados (década de los 80's). 

Por otro lado al tratar de establecer una terminología jurfdlca acerca de los sueldos y 
salarios que los Trabajadores Sociales perciben en el DF, no se pudo definir, puesto que 
en la ley federal del trabajo no se contempla a un Licenciado en Trabajo Social como 
categorfa profesional en sus tablas de profesiones. 

Una vez definido el marco conceptual, se procedió a construir el aspecto contextual y 
sustento real del problema planteado, en este sentido la problemática principal giro en que 
no existen antecedentes sobre la situación laboral de licenciados en trabajo social, del 
mismo modo en la instituciones le es poco conocida la Mcenciatura, por lo que la 
información que se pudo facilitar era concisa y poco .-vante, asl que se trató de 
complementar con datos de las secretarias de gobierno en el tema de polltica social y 
presupuestos aportados para dicho objeto, por otro lado se profundizo en la repercusión 
que han tenido las crisis en la politice social, en la disminución de la seguridad y bienestar 
social del México contemporáneo. 
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Al contar con el marco conceptual definiendo el rumbo soc:ial6gico teórieo de la 
investigación y explorando los contextos de una R!alidad que afecta a los ~ en 
Trabajo Social, se opt6 por R!aliz.ar una matriz de investigaci6n en donde se incluyeran 
una serie de variables asi como sus indicadores para diseftar el instrumento de trabajo 
que serla aplicado. 

Se inició por variables contextuales como: siluaci6n económica, polltica, cultural, las 
crisis en sus difeR!ntes concepciones, las oportunidades de empleo, etc., que permilirlan 
comprobar o disprobar las hipótesis de trabajo meramente exploratorias de la tesis, en 
este sentido la primera barrera era definir cuáles variables serian las m4s adecuadas para 
el objetivo e intencionalidad exploratoria del proyecto. 

En el Instrumento se distribuyeron preguntas referentes al perfil socioecon6mico, 
prosiguiendo con las dificultades y propuestas que los egresados consideraban 
importantes, acordes a las variables consideradas. 

Para cumplir con la etapa de la aplicación del instrumento se elaboró una gula telefónica y 
de direcciones para localizar a los egresados, en virtud a la negativa que recibi6 el equipo 
de trabajo por parte de la direccié>n y del departamento de informática de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social para proporcionar informaci6n acerca de los egresados de la 
generación 95-99. 

Dichas circunstancias conllevaban la dificultad de cotejar, tiempos y horarios entre el 
equipo de trabajo y los entrevistados, por lo que el periodo contemplado en un principio 
tuvo que aumentarse a un mes més de lo establecido al momento del piloteo y aplicaci6n 
final del instrumento . 

Otra dificultad fue que en el piloteo se excluyeron preguntas que resultaban inoperantes 
para el objetivo exploratorio de la tesis, por otro lado en la aplicaci6n de instrumento final 
se omitieron alguno aspectos, como el estado civil, si tenlan hijos, el tipo de contratos, los 
horarios de labor, la jerarquia escalafonaria, que hubiesen permitido establecer més 
claramente el situación laboral de estos egresados. 

Ademés de que surgieron nuevas variables al momento de la tabulaci6n de los datos, 
pero que al tratarse de una investigación de can!K:ler exploratorio resultaban demasiado 
pretenciosas para la intención del trabajo. 

Con la creación de la base de datos en el sistema del SPSS, el trabajo se facilitó por un 
lado debido a que la grafocación y desarrollo de la estadlstica fue m4s répida, las 
desventajas fueron que el programa no maneja arbitrariamente otras variables al 
momento de realizar operación de conetación y sólo pueden ser numéñcas o 
alfanuméricas particularmente sin combinar estos dos tipos de variables, la graficación se 
tiene que trasladar a Word las cuales en le procesador de texto no pueden ser 
modificadas, debido a la peSac:lez de los archivos. 

Por último en el anélisis de los resultados la dificultad radico principalmente en la 
variables cualitativas tenlan que ser interpretadas y abordadas de una manera objetiva y 
proposiliva, tanto para la tesis como para el apoyo de las condusiones y sugeR!ncias. 
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Argumento• .. 

Para los trabajado,..,.. soc:imes la cuestión de encontrar trabajo se ha reducido 
considerablemente, en primer lugar por la disminución de pollticas en donde el trabajador 
social puede insertarse y en segundo lugar por el desconocimiento del perfil Pf'OfesiOnal 
de las carreras en ciencias sociales. 

Los problemas aoc:iaes, polllicos y económicos existentes en et pals, detenninan que la 
relación profesiOnal entre Trabajo social y las pollticas dirigidas a sus habitantes sea cada 
vez menos cercana. 

Esta interacci6n despersonalizada obligada por la institucionalización en la atención de 
dichos problemas, cierra de manera impUcita espacios, formas de conocimiento y el 
crecimiento profesional. provocando formas adaptativas para sostenerse como parte de la 
población económicamente activa. 

Es muy común en México observar que los profesionistas autorizados para resolver 
contingencias de lndole social sean de un área distinta a la demandada (Médicos en la 
administración de petróleos, Ingenieros en el área de la salud, Abogados en el sector 
comunitario, Empresarios en el área social, etc.). 

Si a esto se le agrega que la modemización del Estado ha hecho que secta,..,.. que han 
sido primordiales {sector educativo. sector agrario. sector asistencial por mencionar 
algunos) para su atención, pasen a ser secundarios y sólo en ciertos periodos de la vida 
polltlca del pals (elecciones, proselitismos, campallas publicitarias) se reconozcan. 

Los trabajadores sociales intervienen dentro de las polllicas sociales, en instituciones 
públicas y privadas que complementan la acci6n social del Estado, sin embargo cada vez 
se reducen más estos campos, asl que el perfil socioeconómlco de estos profesionistas a 
cambiado considerablemente en los últimos treinta anos. 

Como colaborador en la implementación de polllicas sociales el Trabajador Social es uno 
de los profesionistas que trabaja estrechamente con la población. 

Lo que da como resultado que posea un conocimiento más concreto de las probleméticas 
de los grupos sociales en el contexto en que se desarrollan, conceptos de resolución que 
en los espacios profesionales no son tomados en cuenta en la toma de decisiones 
mulliprofesional. 

En este sentido es conveniente definir fo que es y lo que trae como responsabilidad el 
espacio profestonal: 

"El espacio profesional es el conjunto de posibilidades de acción del trabajador social, en 
función del deber ser profesional: Definimos "deber", como la realización de las 
actividades propias del Trabajo social puestas en óptica de un auténtico servicio de los 
sectores populares·.48 

- Kassab Olguln, "Antclogla de PlaneaciOn y Ad<Tinistraci6n de Bienestar". ~por: Ed. ENTS-UNAM, P.172 
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"El espacio Profesional es el ámbito de trabajo y, al mismo tiempo, de posibilidades de 
logro que intencionalmente conquista el trabajador social y sus aliados dentro de las 
politices sociales y las instituciones especificas, y que tienen un claro contenido a favor de 
los sectores populares y que muchas veces, constituyen reivindicaciones profesionales". • 7 

Generalmente, el trabajador social no tiene la oportunidad de participar en los órganos de 
decisión. En slntesia la profesión de Trabajo Social se encuentra frente a exigencias 
nuevas y a necesidades sociales diferentes, lo que le permite evolucionar acorde con la 
transformación del rol y de las caracterlsticas de las pollticas sociales. 

Los cambios que se presentan en el contexto económico, social y cultural obligan a los 
trabajadores sociales reconsiderar su perfil socioeeonómico y a analizar las pocas 
oportunidades que las pollticas sociales ofrecen, adecuándose a las condiciones que 
demandan sus propias expectativas de vida. 

Para el trabajador social participar en la promoción del desarrollo social es algo inherente 
a la profesión, sin embargo entre más se trata de cambiar las condiciones para el Trabajo 
Social més dificultades se van obteniendo, conflictos de tipo económico. de acción 
profesional, de área o sector de investigación, o simplemente de funcionaüdad social. 

El desarrollo social abarca en un sentido amplio, todo el espectro de las áreas de 
intervención profesional, la intencionalidad del Trabajo Social es poder ubica..., en 
aquellos espacios que permitan incidir en la posibilidades sociales dirigidas hacia el 
mejoramiento y el desarrollo social. Sin embargo, el trabajador SOCial no puede 
desconocer que estos profesionales deben de ubicarse por su naturaleza en puestos y 
áreas con funciones y actividades que deberán encaminarse al logro de objetivos con 
funcionalidad social. 

Propueataa. 

Se cree por toda esta investigación que el proponer preespecializaciones desde la 
formación básica de la carrera permitirla un realce en la calidad educativa que se 
pretende tener en licenciatura de Trabajo Social, en sus estudiantes y egresados. 

Especialidades que dinamicen el concepto de trabajo social y que complemente la 
fonnación general que se otorga en la carrera hoy en dia, que se aspire a buscar otras 
áreas de intervención en las cuales no se dependa de las pollticas SOciales, sino que 
propongan cambios operativos y provechosos, que coadyuven a la generación de fuentes 
laborales. 

Se sugiere que la política mal entendida (autoridades y alumnos) se haga a un lado y que 
se ponga atención en lo ofertado en las aulas de clase, que sirva para la generación de 
conocimiento práctico y aplicable en la realidad, desprendiéndose de los idealismos y 
supuestos que son adaptaciones de paf ses en donde su funcionalidad no fue viable. 

Por otro lado la promoción se debe sustentar en los logros institucionales de la escuela y 
estudiantes, para que sus egresados sean conocidos y apreciados en las instituciones, 
empresas u otro sector en donde se implique al trabajo social como canera. 

47 lbedem, p. 173. 
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Mediante la presente investigación, por la problemática abordada y los resullados 
obtenidos en ella, se -rlva la siguiente propuesta: corno una alternativa para mejorar el 
Plan de EstUdlos vigente, ya que es determinante que a partir de este la calidad 
profesional - los egresados podrá elevarse y por ende, podrá existir mas y mejores 
attemativas de integrarse al mercado laboral, con las herramientas y concx:imientos 
necesarios para hacer1o. 

Se puede decir que el espacio y el ámbito de intervención de los profesionales en trabajo 
social se da en el marco de la elaboración e instrumentación - las pollticas sociales y en 
la búsqueda de allemativas para resolver y garantizar los niveles de asistencia, seguridad 
y bienestar social. 

El quehacer profesional que se desarrolla en dichos niveles, requiere - una 
reformulación e interpretación, asl como de estrategias de investigación e Intervención 
que pennHan disellar y desarrollar formas de acción profesional para destacar en los 
sectores en donde se intervenga de fonna especifica. 

En este sentido, sectores de la Escuela Nacional de Trabajo Social han manifestado 
serias preocupaciones en relación con la vigencia de la formación que la institución 
proporciona a través de los planes de estudio 1976 y 1996. 

En esta inquietud descansa esta propuesta cuyos propósHos objetivos fundamenteles de 
radican en: 

• Proporcionar al estudiante una perspectiva de trabajo más amplia. sustentada en 
la especialización en áreas alternativas de intervención para et nuevo trabajo 
social. 

• Brindar al estudiante los conocimientos que le pennitan analizar e intervenir de 
una manera experta en los marcos instHucionales y de politica social, identificando 
siempre su operatividad, y los elementos que constituyen el ámbito - su 
quehacer profesional. 

• Dotar al estudiante de un marco referencial y especializado que le pennita 
comprender y vender con la validez académica su trabajo en el campo laboral 

• HabilHar al estudiante en el disel\o, construcción, apficaci6n y comerciafización de 
estrategias de investigación, planeación y organización para participar en la 
atención de problemas sociales, que se generan en el campo laboral privado o 
público. 
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Las éreas alternativas de especializaci6n propuestas pueden ser las siguientes: 

:> T.S. EMPRESARIAL (RECURSOS HUMANOS) 

:> T.S. EN MEDIO AMBIENTE 

:> T.S. EN DERECHOS HUMANOS 

:> T.S. EN ACCION POLITICA 

:i T.S. EN AREA DE SALUD PÚBLICA 

:i T.S. EN AREA JURIDICA DE LO FAMILIAR 

:i T.S. EN AREA PENITENCIARIA 

:i T.S. EN AREA PSICOLOGICA 

:i T.S. EN AREA PEDAGOGICA 

:i T.S. EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS 

:> T.S. EN DESARROLLO. IMPLEMAENTACION Y 
PROGRAMAS SOCIALES 

:i T.S. EN AREA DEMOGRAFICA 

ENTRE OTROS QUE PUDIERAN OlllTIRSE. 

EVALUACION DE 

Esta gama de alternativas podrá abrir las posibilidades hacia donde el egresado 
desee insertarse de acuerdo a sus aptitudes con respecto a las necesidades y 
demandas de intervención social. 
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ESQUEMA PROPUESTA DE UN NUEVO PLAN DE ESTUDIOS PARA TRABAJO SOCIAL 
ESPECIALIZADO 

PREESPECIALIZACIÓ 
NIVEL TEORICO· 
PRACTICO 

PRIMER SEMESTRE 

1 SEGUNDO SEMESTRE 

TERCER SErESTRE 

CUARTO SEMESTRE 

QUINTO SEMESTRE 

SEXTO SEMESTRE 
PRACTICA COMUNITARIA 

SEPTIMO SEMESTRE 
PRACTICA COMUNITARIA 

OCTAVO SEMESTRE 
PRÁCTICA INSTITUCIONAL 

NOVENO SEMESTRE 
PRÁCTICA INSTITUCIONAL 

TITULACIÓN 

} 

TRONCO COMÚN 
NIVEL TEORICO 

VINCULO CON 
INSTITUCIONES 

TESIS CON 
_FALLA DE ORIGEN 

• EN RELACIÓN AL ESQUEMA ANTERIOR, A PARTIR DEL 1ER. Y 2DO. SEMESTRES 
CONSTARAN DE CONOCIMIENTOS INTRODUCTORIOS BÁSICOS DE LA CARRERA, EN UN 
NIVEL DE APRENDIZAJE TEORICO, A PARTIR DEL TERCER SEMESTRE Y HASTA EL NOVENO 
SE PODRÁ CURSAR ALGUNA ÁREA DE PREESPECIALIZACIÓN ELEGIDA VINCULADA YA EN 
LA PRÁCTICA A NIVEL INSTITUCIONAL, EMPRESARIAL Y/O COMUNITARIA, EN DONDE SE 
APLICARAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y SE GENERARÁ UN VINCULO LABORAL 
REAL. EXISTIRÁ LA OPCIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN ELEGIDA PARA LLEVAR A CABO LA 
PRÁCTICA TENGA RELACIÓN CON EL ÁREA AL TENATIVA DE PREESPECIALIZACIÓN 
PREFERIDA, CON LA FINALIDAD DE CONSOLIDAR UN VINCULO ENTRE LA TEORiA Y LA 
PRÁCTICA DE ME.JOR Y MAYOR CALIDAD PROFESIONAL, PERO SOBRE TODO GENERAR 
DESDE LAS AULAS UN VINCULO CON EL MERCADO LABORAL CON POSIBILIDADES 
FUTURAS DE EMPLEO PARA EL EGRESADO. 
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ANEX01 
Sondeo de opinión • -tudlantes eg .... dos de la Escuela Nacional de 

Trabajo Social ENTS-UNAM 95-99 

OB.IETIVO: Conocer la oplnlón de los egresados de la escuela naclonal de trabajo soclal Ents-Unam 
generación 95-99 acerca de cuestiones económicas, académicas y laborales con el fin de estructurar el 
proyecto de lnvestJgación para tesis. 

1.- ¿Elegiste la carrera de trabajo aoclal como primera opción de estudio? 

SI NO 

2.- ¿Fuiste reubicado a esta carrera? 
SI NO 

3.- ¿Obtuviste Información previa alguna vez acerca da esta carrera mediante 
orientación vocacional? 

SI NO 

4.- ¿Durante el Uempo de estudios tuviste que trabajar para sostenerte? 

SI NO 

5.- ¿Alguna vez pensaste en abandonar los 89ludios por cuestionas econ6micaa? 

SI NO 

6.- ¿Cómo ha sido para ti el trabajar y estudiar al mismo tiempo? (sólo en caso de 
ser trabajador) 

BUENO MALO REGULAR 

7 .- ¿Qué opinas del nivel académico de loa profesores? 

BUENO MALO REGULAR 
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B.- ¿Cu61 ea tu oplnl6n acerca de 1• prep•r•cl6n profealonal que obtuvlate •n la 
Eacuel• Nacional de TralHljo Social? 

BUENO MALO REGULAR 

9.- A grande• ra•goa ¿qu6 opina• del nivel de enaeft•nza de eeta carrera? 

BUENO MALO REGULAR 

10.- En tu oplnl6n ¿qu6 le hace falta• la c•rrere de trebajo aoclal? 

11 .. - ¿Culll ea tu propuesta para mejorar el nivel profesional de la carrera? 

12.- ¿l!:I haber eatudlado eata carrera cubrl6 tua expectaUv•• profealonalea y/o 
personales? 

SI NO 

13.-¿Se te ha dlflcultado encontrar trabajo propio de la carrera? 

SI NO 

1 •.- ¿Cuél ha sido tu experiencia al momento de buacar empleo como trabajador 
social? 

BUENA MALA REGULAR 

15.- ¿Crees que dentro del mercado laboral existen espacios auflclentea para el 
egresado de trabajo aoclal? 

SI NO 

16 .. - ¿Cu61ea aon loa obat6culoa con loa que ae encuentra el tr•bajador social al 
momento de buscar empleo? 

81 TESIS COÑ-
, F,i\1LA DE ORIGEN 



.. 
~ 

ANEX02 

Instrumento final 

UNIVERSIDAD NAct<>NAL AUTÓNOMA DE Máuco 
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

PRESENTACIÓN 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Edad____ 1.2 Sexo: 1) m~ ( ) 2) fetnc!lnho () 

1.3~e9COlllr: 1)p1estadorde~mocial 2)p-..ne() 3) ttrullldo() 4 )!*o() 
¿cuOI? 

1.-4 Promedio general obtenido en &8 lcenci.mu. --------
1.5 ¿Qu6opci0n de CWTer• ~ cwaando •dulllmente? ___________________ _ 

1.8 C>clc>eción: 

:: i:=. : » =ª;;:;.::'2=-de-,---~-..... ---= ... ~-~.,-----------------
Oe.emple•do ( ) P• .. r a .. PfepJr'ltll 3.1 de eete CUMltion9rio 

2. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR 

2.1 ¿ CuAnto t;ompo tra~ par11 ~ empAeo? 

2.2 ¿Cómo Mt entero del empMto que ocupa actualmente? 

1 ) Pcw peri6dk::os 
2) Por anügoe y/o f8milwes !: ~=~oa~~.!:::------------------
5) Pcw por._. .. de • eecuela 
6) En el eerwbo M>Cial 

7) Otro(e~>---~---------------~---
2.3 ¿Nombre de e. inBtiluc:ión en donde trab8Ja? 
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2.4 LA qui& eector pettenece? 

1) ~,.,.,...... 
2) .,....,. prtw.cM 3)--4) ~no~1www...,• -!5) ..memp19o 
8) otro .,...., ________________ ~ 

2.8 ¿CUAi - .. -- de inlefwlndOn ... que pertenece? ··-2. educ9tivo 
3. jw1dico .. -5 . .........-... 
8 .............. 
7. comercial 8, otro(explique) ____________________ _ 

2.7 ¿Las~ que realza man de lntbajo ..0.1? 

1) el() 
2) no() 
¿por CfJ67 

2.U ¿Pare obtener et pue9to c::u.i fue eu grado de esn.lioe que le aok:ittaron? 

•l-
b) T6cnico en tr.,_jo aocial 
e) P--* en a. lcenclatl.s• de treb•Jo .ac:Uil 
d) Uc:enciedo en trab•jo .aci8I 

( ) 

e)Olro(cuel)'-------------------------

2.1 O ¿Cuente usted con loe c:onocimientoa, hab9de~. t6cnicas y •cblUdee q.¡e le pide cubrir a. ---.::i6n en donde 
trabaje? 

"' () 
No() 

2.11¿CUAntoganem~7 

1) Mert09dew......,mlr*no 
2 De &S10 • tr~....,... mlr*no9 
3) De lr119 • ..,. .....,.,. m"*noe 
4) MM de .... ..a.rtc. mlrimc. 
5) otro () cuenlo. ____ _ 
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3. DATOS GENERALES DEL DESEMPLEADO 

3.1 ¿C'*11tolliempolievm~tnlbmjo 

•) enlre 1 y3 m...-
b) ..... 3y8.,..... 
e) .... ~ 
d) m6s de 1.91 9"o 

-------
3.4 ¿Ha~ emp6eo en~ no rel9cianedM con "81>9:jo 90C:W? 

1)•0 2)no() 

c...._'-------------------------------------
3,5 ¿ MencianM" en onten de lmportmncall cuMes t...n mdo ._ tr-~~~no hmba' 9ldo ~? 

1) r.ltade~ 
2) ,...de.., 
3) r.a.ctee~...._. 
4) ....- de e9S)e c·aaz.aón 
5) no contar con r~ de perwonea infturwentes 
8) no haber aprob9do a&. edm.,.,.. de~ y~ 
7) otro pertl pro~ 

3.6 ¿En ._ n.utucionea donde hll buacado b'ab.jo conocen tes ~ de ...,_Jo aodal? 

,, Si e > 
2) No () 

Pw .... ---------------------

3.8 ¿Ou6 efectos le t.. cet.aado el no enconrr.. empleo? 

1) Decepc60n de s. C*'Tet'8 
2) 0c:uparwe en acttwldad99 dminbta 9 9LI fcwmadón PfO~ 
3) Re.-Z... ~en-. cmrrera o area de trm.Jo 
4) De9llL.W6n y rn.lradón 
5) Molestia y CQnlje 
6) OtJos (Deacr.,...., ______________________________ _ 

3.9 ¿Qu6 ha pensado twcef' en caao de no enconrr... 1tmbajo p1anta? 

11) Seguir bu9c9ndo emPeo 
b) Eapec:i.ilz-.e .., e9)n .,.,. del trm.jo 90Ciltl 
e) ~en~.,_ c9dra • ar.tNijo eocial 
d) Tillut9rM (en caso de no -arto) 
e) otro 
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•· SECCION PARA TODOS LOS ENTREVISTADOS 

4.1 ¿~ qa-.., bmad6n como...,.._.. 90CW •t. mickJ mm? 

1. .. () 
2. no () 

p_.qu& .. M ......... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

4.2 ¿Qu6 pier-.m de .. C8fl'•• ........ ....,...'9r"*-do_ -...1 

•> e....,. buen9 opd6n pm--. ........ 
b) Ea .... ~ .... oparU*Mdde ~prote.ion91 
e) Tiene~ p¡o,.... .... en• pdcllc8 Wlor1ll 
d) Tlenee~ •"*-opsael~ 
e) Olrma 

(•JIPk8~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

- . . . . . -.. ....-... ... tr.a.¡o ~- ~-,~ ~, ~ ·-. ~ 

4.5 ¿Hal obtenido 1..-.d 1ogro9 y~ como lc:9nd9do en trWlbefo eoclel? 
1) SI () 
2) No () 
P«qu6·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~ 

1) SI () 
2) No () 
P«qu6,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4.7 ¿Recomencs.rta •a. lcenc:imlw1I .. T~ Sociill como w. opci6n ~ ...._.-, 

1) SI () 
2) No() 

P«qu6·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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OBJETIVO. 
DESCRIBIR LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS 
HIPOTESIS: 
El mercado laboral es reducido, por la situaci6n 
actual del cais. 

VARIABLES: 
l!TUAC!TACIÓN ACTUAi. DEL PAIS 

~ 

2 Accidente po1elculi11ia cosa ocupa un lugor determiiado. 
3 Dispolici6n de 1111 cose respecto del kJgor que ocupa. 
4So~rio,oue~o. 
5Emdo,con<ici6n. 
e ~1) Grupo o pll1klo ctom'1an1e. 

Matriz da Investigación 

~ 

kHIW 
2 Mullci6n lmporton1a en et detanolo de otros 
proeeooo. 
3 ~ciOn de un nun!o cuando et1I en dudo "' 
conlWnlciOn,modilcacióno'"". 
4 Grave pertl.lboción de 11 1c1lvld1d económica o 
pol1ica, o del npeao nsi<:o o etpiirull. 

7 Conjunto de realdldes en cuyo seno ha de ejecutar un hombre los ectos de eu exlslencie Momento de 11.!llila en el que el flmdon.imlanto 
penonal. de un siotema, un cambio cuoitlllvo en aentido 
e Pooici6nsotleloecoo0mica. pooillvo o ~. un1 wel!o ~ y 1 

'"" ham v.otenta y no esperado en et modelo 
nonnal seg.in el MI 11 desarrolan In 
rrteracciones en ellrterlo< delsit11m1 en enmen. 

1 Que existe, 11JCede o se 1.1111horl. 
2 Fi. En acto, reel, por contrapolición 1 potencial o l'irlual. ln a1sit oon usualmente carocterizodn po1 m 

dementoa. Ante fDdo el cartcter rmnt*1eo y 
2 Cosa, ""'"° o conjun1o de elos que etrae y ocupa la atención de ~ genio en un momen1o hcuen1emente de imp<edecblldld: en ~ 
dacio. ~gil por IU <blci6n , que OI a merudo im!ade; y 

fnalmente, por eu ilcldencia IObre el 
~.CA funcionamiento deloislema. 

Oa ~ doctill o 11 octMld polllcl. 
F~. Hlbi p1r1 m1nej11 bien un IO!ln!o. 
A~. y 1. Ve111do en el gobierno y loo negocios dal Emdo. 
f. Adlvldld, orta, clencio, doctill, etc., rele<ente al gobierno de loo ealldot. 
ActMdodet de ~rigen o nphn a r~ tos aeumos públlCOI 
10 Directrices que rigen ll 1ctu1ci6n de 1111 peroona o entidld en un compo delermiiado. 
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~f. 
f ~. opooldOn o contrllledld poro 
conoeP o •Jea.W oigo. 
2 Con1!111empo, o/bJlcl6n complcadl o enojou. 
3 Iluda, rlplcl""'""" op;;oo. 

Enck:lope<ilrnUllmedl 
Slllva1E111ores,SA 1999 

lnvettigación documenlll 

Oicdonlflodepoll1ica'1 
Nort>artoBobb~yNlcoll 
M111eucd,. Ed.SlgloXXJ 



poLITICA ECONÓMICA ~·· 
Porte de la ciencia económica que bene poi objelo el esWo y u!JlzaciOI\ de In leyH 2 Empleo, llCU!ad u o!do que cadl lllO llene y 
econOmicat, deeruliertlt por la economla polllloe, para altanar loe llnes que se pelllguen. eje<ca póbicamente. 

3 proleliOn iberel la que 11 ejerce libremente, li1 
la polltiCI económica apke ciertot meáot para eicanzar loe m, una vez conocidas las leyH depender de un 11lano njo ri de la •dlai>dón a 
que re¡ijan la 1ctivldld econOmica. una emprHI u orgarismo. 
Los ll?tdOS que 1e propone mo~ar, o lmped't que se desarrolen de manera et¡>Orrtjnea o lnvestigllcldndocumentll 
antr~. pueden aer mis o menos ampli!H. A cada aspecto cooespondera un conjunto de ~:Adj. 
medidas. 1 De la 10c:iedad oomana o de In relacionet entra 

unnclasetyom. 
La 1DiQc!ón de medios inlufjcientes Mdt moyoeer '* efectot pl(cit!n o rtigyn efecto; 2 De tn comp1,,r1 o IOCitdtd, o de lol que le 

por tf cormario, 11 1dopción de medios gener11et puede pl'ovoe1r efectos euplementJrios no form1n. 
rlese1bleo. Sobe< sennrae de la polllica económica conoisle en elegir correctamen!e loe medloo. 5Adj. y m. lni!MM pert"1tci<ntt 1 ela. 

lll term de corjcler objetivo que debe cump~ la pol~ca econ0mica 10n: 

1) hlceruna erpoolcl6n detaiptivl de 111 meáld11 polltiClspaS1das ypresenles: 
2) elec1u11 ilvesligecionet teóricas oobra loeelec!ot de la1 mom11: 
J)clesaiJirmemlticomenlalasmedd!I~; 

4) lnm!gar, desde 111 punto de lisll leOrico, loe eledot probables de la1 me6das poW!es: 

~·· 2 Orglniomo que reolza "" Mci6n de iile!h 
póblco, especialmente de eroellenze o 
benencenc;.. 
3 C1dl orgerizlciOn lllldlmenlll de 111 Ellldo. 
4 Formo de orgeriz1ci0n polltiCI de 111 pa~. 
5 pi. órganos conotillJdonalet del podtr IOberlno 
de la nociOo. 

5)anelzarloem6Wnpolllicot,rleseosyopnones. ~m. 
Lot autores dNergen en cuenlo a dele<nmar qulln hice polltiCI econclm<1. Para 111ot, es~ Tlnnm UIUll en economlo p111 delignar ~ 
Ellldo; para otrot, la hlcon el Eotedo, les empresa• y otrot """"de decilión No obmnle, concepto de paro, en contrapotjciOn a empleo. 
en~ lenguaje común la polltica econOmica 01 la elecruada poi ~ E1tado 

poi.IJJCA 1 SOCW.l 

la denclo polltiCI, tambiln lamido po111co1og11, etWI loe l!nclmenos polmeot, 11 
or;orUlciOo y flllclonamlln!o de 111 lro!l1uciooes poi- y del Eotedo. Se b111 en ~ 11111111 
de loo l!nclmenDI, kll hodlol y loo lil!emn pollllcol, al iengl.oje poi~. 111 relacioriet -
1111c!Mdldel polnlcal y In econOmice1, In ldeologlas polmcao, etc. 
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~m. 
Sllulción en que la activldOd económica de 111 
p1~. sed<lr de pr-. et<., no es capu de 
emplearatodllaluerz1detr1bojo~. 

El concomi11n1e 11 a.lldellrrolo, 1 p•M 
desarrohdot en !poca de ali (empleo m1rginol, 
de cuoi11caci0o illerior 1 loe qut redzln 111 
lrlbo)o) y, llmblln, 1 libllclonet estn.<tnles. 
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St deme como el pago dt.ido en 111 Indice de 
AcclOn y eledo de educar. preclot 
ManeJa de estar eillcado. 
Conjunto de reglas, costumbres o modales que rigen 11 IOCiedad. SALARIO MINIMO 

C1ntldad menor que debe redilr en eledMI el o lnmtiglciOn rloarmenlll 
SISTEMA ípol!tico y 19d1D lrllilj•dof po< lot aervlciot prestados en una 

)amida. 
Conjlllto Ol'den1do de normas acerca de determi\ada materia. 

Conjllllo de C01H que comtiuyen a determÍlldo objeto. MJ.Q2.m 

Medo o minera uudol para h1cer ll'll cosa. Monedl a~ ele ris1irlD Vilo< Hglln In !pocn 
Conjunto de 6rgano1 CfJe concurren a un milmo ff1 o rea11zan tm misma fl.liciOn. y pal .... 

Monedlde0<0rom1na. 
R- periód<a que perclie el lrlb1jarlo< no 

JfüWO!íf. mal!Jli. 
4a1Utldo Medilnte retíb<JdOn. 

AcclOn y ele do de irler1ir. 
~clOndocumentll 

01da 1111 MCUencil de objetos, occiOn y eledo de rnercamblar dot de dichol objetOI que 
lelncon!guol. ~ 

CreadOn de bienel de e1pital medarrte la colocaciOn de rlisponl>lldades llq¡idaa. T•mpo que ha vivido una per10na delda "' 
alento. 

C1da 1110 de lot perlodot de 11 "11: ed1d nr:ollr, 
IÜl,lieml,ek. 

Edad menbtl LI que corraponda 11 deurrolo 
lnmtlgoción doOJmerrtal 

irlelecUI ele 111 sujeto, de 1cuerdo con lot testa 
dei\ltlgendl. 

~ eoUTJCA pe INVERS!ON MljOI' edad LI eliglda po< la leyparal!nerpienl 
Clplddlddeobntry1r1b1j11. 

e-' -il LI potl!ICI de Mr1lonel 11 "" de lot fllld1merrt01 de lot prOCllOI de dllenolo. &.o 

:r.:-M ob)- "" prlnclpllmente la lorm1ci0n de e1pitll IOCl1I ftjo, ele capllll t!cnlco y da cuarlr01 Menor edad LI del h]o o ptllBo que no ha ~do 

t:;;I~ 
tfa'kol. 111 mljOl'la de edad. 

t.-..;:J c:r.i lll Mr1lonel de cl¡1bl prO'ltlÍerrlH del ellerlor r:orwt1bJYen 1111 de In condclonel 

oº 
lmpreoclidlJlel pn el lrnpillo económico de lot poloes 1Ubdeuool1dot. 

!:el o En litulciOn de oubempleo, toda ""'' i:Ner1iOn determna 111 crecimiento del ohcrro en la _.z propordOn que lel\11111 propenolOn margNI 11horr11. 

o 
tx:I 
z 
i.---
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SI la lirulci6n es de pleno empoo de recuraos, lodo ciecimiento del consumo detennillrl 11\ MfilQ, ta p. p. ireg. 
crecimiento mis que proporcional de la melliOn. 

1. esp1cio(4),posic:idn(3),P<Jll0(13),rilcón(3), 
emte, pues, IN irlersión '1ducida por ~· dos molivos anteriores, y otra, autónoma, ll<Je sitio (2), lit!Jac:idn (2 soomodo (1), corgo (6), lnmllgaclón doannental 
depende de la! previsiones de loa empresarioa colo<ac:idn (3), cometido (2), - (1), llgidad 

(l),empleo{2),"'1ción{2),menettar(,OCll'lción 
(3), oftdo (t), ~"ª (7), proletlón (2), 
responsabmded(I). 

~F. 
La - ,. distingue del ahorro tinto por el sujeto ll<Je la electúa como por los mo!Mls por Aa:ión y elecio de lormar. 
los que,. ,.,¡z,, EduClción en general, o 

ac!Mdad. 

LI lgu11d1d ahorro-inversión se produce upost, pero exante puede suceder que 1qu~ sea 
mayorque!sta. 

Cuando el ahorro H mayor que la nveraión. hay una parte de los recuraos nacion1lel 

enaenanza de IN 

empleados, y cuando sucede lo contrario, la k'rverliOn se f111ncia con medas mb o menos 4 Flgitt que repreaenta oo cuerpo cortado, real o 
i111cionistas, que dsn krgar a un prOCHo de ahooo forzooo. Emplesr capital en aplimiones U.a¡jnarilmente, por un pleno vertical. 
productivas. Ocup11r el tiempo de IJ'lll manera df:lermilada 5 Contorno 1p1rente de una ftgi.11. 

~ 

7 pt.Complementosoretoquesdeelgo. 
8 Rrngos que dellnen IN cosa. 

Cllr:ijo antici>•do del coste o de los gastot de IN obra, ••Je, ele. COMPETENCIA E 
Conjunto de los ~- y go1tol preiistot por una corporación por un lltmpo determinado. Se 1 Aa:l6n de competr. 

rlico especialmente de los del Ellrldo. 2 Coidod de com¡>etente. 
3 Incumbencia. 

Arullmente, el P'-'º es un llstnrmento de p~~" económioa a le vez que un meclo de 4 ~ legltim1 a un juez u ol'a 1utoridad 
ntormación. POI elo,. o lama lambi!n presup11es10 económico. p111 ~conocimiento o resol<lón de un llSllllo. 

Norm1lmente el presupuesto se cilllfica en ordinario y extraordi111rio. El primefo 1~1 In 
1C'bvld1des nonn11et de COt11Umo y amortzación que se atienden con los Impuestos. Se refleja 

,_ __ ...,en l., cuentas deel¡)lollción. 

El presupuesto e11!1ordin1rio acoge los galtot de copitlí•ación y los inversiones de prov1m" 
e1t1orcinuios, que se cubren nonn11mente con ingresos tamb~n em1orrilariol, como la 
emislóndedeudapüblice. 

Ellos pr....,,uettos ,. riferenciln bmbi!n por el periodo que 1barcan; el pr-'o orrlnlrio 
lene liempre corlcier 1nual o bianuol, mientras que el pr-11> elt!aordinario depende de 
11 dureci6n del pro¡edo que lo hl)I molivado. 
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~ 
COMpmNTE AQJ 
2 º"'· de la pe!IONI 1utortzada o con 1p!IDJd legol 

Conjllrto de conodmientos no espedaliUJdos, adqtiridos mediante el estudio, lol viajes, 111 pararesot.'erll'llttrlto. 
lec!Jras, etc., por 1111 pellOlla. Conjllllo de formas de vfd1 materiales e rneleC1111iel de 1111 3 Oic. de ~ pellOlll elpeftl en 1111 cosa, 
IOCied1d. conocodoro de 1111 m1felia o ciencio. 

COMPEDTMPAD F 
CRECIMIENTO M 
5 crecimiento económico Incremento de ~ cap1cid1d produdlva de una n1ci6n y de los reC\llOI Cuaid1d o ca6d1d de compelilivo. 
disponbfes 

C1p1cidld d1 compelir. 
6 crecimiento por apotidón Aumento de espesor que tiene llg9' por d'1!6si!O IUCelivo de 
noevn mol~culn o lamililn. Rivaidad p11111 conset\1Ci6n de 111 fin. 
7 aeclmiento secundario El que se produce como conset1.1encia de la acWldad del ambinn. 

OPOBIUNIPAP E 
1 Coidaddeoportlrlo. 
2 Momento, ligar o -ncia oportms piro 

wtJID!Q.M. oigo. 
1 lnmO'lildad de~ llWlco. 
2 Tendencia 1 anlllril pleNlud del poder del Ellldo en todos losO<denas. OPORTUNISMO M invtslglclóndocumental 
~ AcM que coroille en 1p<ovechar 11 mlllmo las 
1 Propiedad o conjllllo de propled1del merentas 1 1111 cou que permite comparona con las cirantancin momentjneas en irterH de oo 
demh de IU etpede. ~.oenelp<opio. 
2 Enaentidoabloklto,1t41erioridldoercelencia. 
3 Carlc:ter,fndole. 
4 Con<icl6n en 111 contrato. CONOCIMIENTO M 
5 Elltldo de 1111 pe!IONI, "' nmalen, edad y demll ciron11nciu y condiclonOI que " 
re¡µ1ran paro 111 cargo o ~gnidad. Entenclmlento, ruin nwal, flalttd de llber ~ 

que" bueno o no y de obrar de 1cuerdo con elt. 
,6;>rehnión ilteltC1utl de 111 Dl>jato. 
Folldlld del hombre de re~cionme con ~ m<r<lo 
ellerlor. 

Noclonet, C0111 que te 11ben de 1111 clenda, 
arte, etc. 
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OBJETIVO: EXPLICAR LOS MECANISMOS, CAUSAS Y PROBLEMÁTICAS EN lA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
HIPÓTESIS: LA MAYOR PARTE DE LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN SS.99 SE EMPLEAN 
EN FUNCIONES QUE TIENEN QUE VER CON EL QUEHACER PROFESIONAL DE TRABi\10 SOCIAL. 
~ 

QillIA 
PROMESA DE DAR. HACER O CUMPLIR UNA COSA. 
DON QUE SE PRESENTA A UNO PARA QUE LO ACEPTE 
PROPUESTA PARA CONTRATAR. 
CANTIDAD DE BIENES DISPONIBLES EN El MERCADO EN UN MOMENTO DADO PARA SER VENDIDOS. 

OFERTA PE TRABAJO 

lA CONSTITUYE LA POÚTICA FINANCIERA DEL GOBIERNO PARA DAR Y OFRECER EMPLEO DEANITIVO Y TEMPORAL A 
lA POBlACIÓN SE UNA NACIÓN; lA FINANCIACIÓN DEL DtFICIT PÚBLICO MEDIANTE EL ENDEUDAMIENTO 
CON EL BANCO CENTRAL PROVOCA UN INCREMENTO DE lA OFERTA MONETARIA 

~ 

1 CASO PARTICUlAR, SINGUlARIDAD. 
2 RAMA DEL ARTE, CIENCIA U OFICIO A QUE SE CONSAGRA UNO. 
J COSA QUE UNO SABE, HACE O POSEE DE MANERA SINGUlAR. 

PRIVAR A UNO OE LO QUE ESPERABA. 
DEJAR SIN EFECTO, MALOGRAR UN INTENTO. 

- DEJAR SIN EFECTO UN PROPóSITO, CONTRA lA INTENCIÓN DEL QUE PROCURA REALIZARLO. 

DESILUSIÓN 

1 CARENCIA O PtRDIDA DE LAS ILUSIONES 
2 DESENGAÑO. 

92 



V~ CON QUE SE OBSTACULIZA EL PASO POR UN smo. 
OBSTÁCULO O DIFICULTAD QUE SEPARA UNA COSA DE OTRA. 

~ 

El QUE CON ESPECIALIDAD CULTIVA UN RAMO DE DETERMINADO ARTE D CIENCIA Y SOBRESALE EN a 
PERSONA QUE REALIZA ACTIViOADES ESPECIFICAS. 

WM!J.QH! 
DECEPCIONAR, RESULTAR UNA PERSONA O COSA MENOS BUENA, IMPORTANTE, INTERESANTE, ETC., DELO ESPERADO. 
PRNAR A UNO DE LO QUE LE TOCA DE DERECHO. 
HACER INÚTIL O DEJAR SIN EFECTO ALGO EN QUE SE CONFIABA 
TURBAR, QUITAR. 

RECO~ENQACIÓN 
ACCI N Y EFECTO DE RECOMENDAR. 
ENCARGO O SÜPUCAQUE SE HACE A OTRO. 
ELOGIO EN FAVOR DE ALGUIEN PARA INTERCEDER CERCA DE OTRO. 
RECOMENOc\!lO PA 
PERSONA EN CUYO FAVOR SE HA HECHO UNA RECOMENDACIÓN. 

ESTEREOTIPO M 
IMAGEN GLOBAL, MAS PASIONAL QUE REAL, CON QUE SE PRETENDE DEFINIR A LA GENERALIDAD DE LOS INOMOUQS OE UNA RAZA, UN PUEBLO, UN 

GRUPO SOCIAL, ETC. 

~ 
DE LAS FUNCIONES, ESPECIALMENTE DE LAS VITALES. 
PRÁCTICO, UTIUTARO. 
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