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INTRODUCCION 

Esta tesis la hemos hecho por dos motivos fundamen-

tales: 

1) Cumplir con un requisito que nos marca los pla-

nes de estudios y reglamentos tanto de la Universidad, --

como de la Ley de Profesiones que para obtener el título-

de una licenciatura hay que presentar un examen de grado-

fundamentado por un trabajo de tesis. 

2) Porque estamos conscientes de que nuestra Alma-

Mater nos ha brindado una gran oportunidad de ser algo en 

la vida; porque la Universidad representa para nosotros -

el intelecto de nuestra Nación, donde se realizan las ac-

tividades del ente o sea la búsqueda de la verdad por la-

razón y la inteligencia. 

Vemos y decimos esto, porque tenemos grabado en --

nuestra mente las sabias palabras del maestro José Vascon 

celos "La Universidad para el Pueblo", con esto queremos-

decir, que los conocimientos adquiridos en las aulas de -

nuestra máxima casa de estudios no nos ha costado nada en 

materia; es decir, sabemos que hay millones de contribuyen 

Itti 
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tes que hacen posible que existan instituciones como la 

nuestra. Considerando que de ahí nace nuestra convic --

cien de aportar con nuestro granito de arena a la solu—

ción de los diversos y complejos problemas de nuestro -- 

México. 

Por otro lado sentimos que más que fallarles al sa 

crificio de nuestros padres por hacernos gentes valiosas-

y responsables en nuestra sociedad, nos defraudarías:cm ano-

sotros mismos y al espíritu luchador de nuestro pueblo, -

que de alguna manera cifra sus esperanzas en los jóvenes-

que engresan de diferentes instituciones, ya que por algu 

nas circunstancias ajenas a nosotros mismos, no tuvieron-

esa maravillosa oportunidad de asistir a las aulas. 

La Escuela Nacional de Trabajo Social (E.N.T.S.), 

nos ha imbuido, nos ha hecho sentir a través de sus estu-

dios, de nuestras prácticas en los diversos niveles socia 

les de nuestra comunidad, sus inquietudes, sus problemas, 

sus frustraciones, sus esperanzas de ser mejores como in-

dividuos, el ejemplo vertical- de algunos profesores, el -

conocer a distinguidos mexicanos y universitarios que lu-

chan a diario con rectitud y honestidad sincera, por el -

engrandecimiento de esta Nación en todas sus facetas --
por muy complicadas que éstas sean. 



Por todos estos conceptos estamos conscientes -

que este acto tan relevante, es solamente un paso para 

enfrentarnos a la lucha diaria esperando que este tra-

bajo sea un incentivo, y pueda orientar a los compañe— 

ros que nos precedan y que sea un aliciente para que -
nos superen. 

Agradecemos a la Universidad que siempre la hon-

raremos, a todos nuestros seres queridos que nos impul-

saron y motivaron, a nuestros profesores, a nuestras --

asesoras de tesis; asi como a todas esas gentes que de 

alguna manera nos impulsaron en todas formas, que quede 
nuestro agradecimiento perenne. 

Mi 
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CAPITULO I 

SITUACION EDUCATIVA DEL TRABAJO SOCIAL EN MEXICO 

A) 
PANORAMA HISTORICO DEL TRABAJO SOCIAL A NIVELES INTERNACIONALES. 

B) 
SURGIMIENTO DEL TRABAJO SOCIAL EN MEXICO 

C) 
BASES EDUCATIVAS QUE SE TOMARON EN CUENTA RA -- 
FORMAR TRABAJADORES SOCIALES EN LA PRIMERAPA  

ESCUE-LA DE TRABAJO SOCIAL. 

D) 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TRABAJO SOCIAL Y SUS - 
NORMAS DE ENSEÑANZA EN DIFERENTES ESCUELAS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICQ 
 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (S.E.P.) 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL (I.P.N.) 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (S.T.P.S.) 

full 
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CAPITULO I 

SITUACION EDUCATIVA DEL TRABAJO SOCIAL EN MEXICO. 

A) PANORAMA HISTORICO DEL TRABAJO SOCIAL A NIVELES 

INTERNACIONALES. 

Nos ubicamos en las primeras manifestaciones de -

asistencia social realizadas en Europa en el silgo XVII 

y XVIII, ya que consideramos que es aqul donde se van de-

lineando los principios de lo que más tarde sería el Tra-

bajo Social. 

La rápida expansión del comercio a fines del siglo 

XVII y principios del XVIII plantea a los mercaderes capi 

talistas el problema de buscar procedimientos que les per 

mitiera aumentar la cantidad de la mercancía, empleando -

mayor rapidez en su elaboración y reduciendo al mismo tiem 

po el costo para producirlos, con el fin de obtener una ma 

yor ganancia 

La aplicación de la maquinaria a la producción indus 

trial se inició en Inglaterra en el siglo XVIII, provocan-

do una verdadera transformación técnica y económica, llamán 

dose a este movimiento "Revolución Industrial". 



La introducción de las máquinas en la producción 

capitalista tuvo repercusiones tales como: 

Que el artesano fuera sustituido por el obrero,-

la máquina al desplazar al hombre ocasionó que mucha gen 

te quedara sin empleo, los salarios de los obreros se de 

preciaron por el exceso de oferta de trabajo; por otra - 

parte los métodos de producción cambiaron por completo, 

ya que las máquinas exigían una especialización de los-

obreros. 

El obrero se encontraba desesperado por la situa-

ción en la que se encontraba, sin empleo, sin alimentos, 

etc., vió en la máquina a su competidor y contra ella -

desató su indignación. 

A fines del siglo XVIII las huelgas e incendios - 

de fábricas, la consiguiente destrucción de máquinas ---

aumentaba y resultaba difícil controlar tanto desconten-

to en la población, la miseria de las masas populares --

empezó a preocupar profundamente y ante la amenaza que--

significaba las agitaciones de los obreros, se comenzaron 

a crear leyes para los mismos, e instituciones de filan-

tropía para ayudar al necesitado. 



Por similares condiciones se encontraban los otros 

países de Europa, los predecesores e iniciadores de esta-

obra colaboraron para los necesitados, dándoles donativos, 

ayuda moral y religiosa. Con el tiempo se ve la necesidad 
de organizar con algunas bases, la ayuda a la gente aecesi 

tada, creándose así la primera Escuela de Trabajo Social-

en Holanda. 

"Ahora bien, el trabajo social como profesión es --

muy reciente, nació principalmente del movimiento humanís-

tico del siglo XIX que trató de mejorar las condiciones de-

sesperadas de los pobres, lograr reformas sociales y desper 

tar la conciencia social del pueblo" (1). 

A la primera escuela de trabajo social muy pronto -

le siguieron otras más en diferentes países de Europa y pos 

teriormente se extendió a los Estados Unidos, destacando en 

este último país la labor de la ANNA L. DAIVES en el Trabajo 

Social ya que dió el impulso a la asistencia social, marcan 
do la importancia de la misma en el Congreso Internacional -

de Beneficencia y Filantropía que tuvo lugar en Chicago. 

Para hablar del trabajo social en Estados Unidos, -

es imprescindible mencionar que Mary Ellen Richmond, contri 

(1) Dinámica del Trabajo Social W.A. Friedlander Edit. Pax-

Mex. Pag. 536 



huyó con sus aportaciones al desarrollo del Trabajo So-

cial. 

Ingresa como asesora a la Sociedad para Organiza 

ción de la Caridad (C.O.S.), señala en una conferencia 

la necesidad de crear una escuela para la formación de 

trabajadoras sociales, concretándose más tarde por la -

misma sociedad. 

Años más tarde realiza una conferencia sobre los 

primeros pasos del Trabajo Social de casos, ampliando 

más sus conocimientos y experiencia directa de campo, 

e investigación con muchos años de ir conjuntando todo, 

formula una teoría del Trabajo Social de casos. 

Pasando a Latinoamérica, tenemos que existieron-

Revoluciones, habla explotaciones, hambre, etc., pero 

ni su independencia, trajeron la estabilidad política 

de América Latina. 

En sus inicios se marca una influencia del Trabajo 

Social Europeo durante varios años,para más tarde seguir-

le la influencia del Trabajo Social Norteamericano. 

Creemos que es necesario mencionar las ya conocidas 

etapas por las que pasó el Trabajo Social Latino Americano 
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para comprender mejor su evolución. 

ETAPA BENEFICO-ASISTENCIAL: 

A esta etapa le corresponden todas las manifesta- 

ciones pre-profesionales de Trabajo Social como la llama 

da Filantropía. 

ETAPA PARA-MEDICA Y JURIDICA:  

(1925-1940) aproximadamente. 

Corresponde al inicio del Trabajo Social Profesio-

nal teniendo como antecedente la primera escuela de Tra--

bajo Social en Santiago de Chile en 1925. 

ETAPA ASEPTICO-TECNOCRATICA:  

(1940-1960) aproximadamente. 

Es aquí donde la profesión se aparta de los aspectos 

morales y políticos, con el fin de dar un matiz más profe-
sional a la carrera. 

ti.. 
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ETAPA DESARROLLISTA: 

(1960-1970) aproximadamente. 

Es en esta etapa en la que los trabajadores socia-
les Latinoamericanos 

vieron la posibilidad de mejorar la-

proyección profesional,no lográndose del todo, 
y de ahl--

la inquietud que orienta la actual época de transición -- 

11~1 2.91.151.221125_121.11.15t3212512211.1"- 

Las organizaciones de profesionales 
del trabajo --social l

atinoamericano se iniciaron a partir de cambios -

sociales surgidos en el continente, mismos que crearon --

las condiciones para que 
surgieran las corrientes renova 

doras de la profesión, y 
en cada país se dieran con un de 

sarrollo desigual, según su proceso. 

El patrón de evolución 
del Trabajo Social ha nacido 

al calor del servicio filantrópico y paternalista, elcual-
de alguna manera aún subsiste. 

Es en Latinoamérica donde 
existe una cobertura to--

tal de paises con formación en Trabajo Social. "Según el--

almanaque abril Sao Paolo 1976, la distribución de países- 

que cuentan con Trabajo Social es la siguiente: 



AMERICA LATINA 

AMERICA DEL NORTE 

EUROPA Y URSS 

AFRICA 

ASIA 

OCEANIA 

ORIENTE MEDIO 

TOTAL:  

19 PAISES 

2 

18 

7 

	

12 
	

le 

	

2 
	

t1 

	

6 
	

tr 

	

66 	PAISES" 	(1) 

Dándose cuenta con estos datos que el Trabajo So-

cial es conocido en países socialistas y capitalistas. 

Existen agrupaciones continentales de trabajo social, 

las cuales nos darán una visión de como está organizado el 

Trabajo Social a nivel internacional, mencionaremos algunas 

de ellas: 

"Asociación Internacional de escuelas de servicio --

social AIESS, fundada en 1929 en Europa con sede actual en 
New York, agrupa a más de 4'6 escuelas en 66 países, pocas 

escuelas latinas están afiliadas a este organismo. la  AIESS 
realiza congresos internacionales cada dos anos sobre temas 
profesionales y docentes. 

(1) Rodríguez Roberto, Tesch Walter. Organizaciones profesio 
nales del Trabajo Social en América Latina. Ediciones -7  Celats, pág. le. 



 Internacional del Trabajador Social - 

FITS fundada en Munich en 1956 con sede actual en Gine-

bra-Suiza, agrupa en la actualidad unas 60 asociaciones 

de carácter nacional; sus objetivos son: 

Pronover la participación de los trabajadores socia 

les en la formación de políticas sociales, planificación 

social y demás elementos inherentes a la capacitación del 

ejercicio profesional, cuenta con vicepresidencia regional 

para cada uno de los continentes, estando vacantes la de - 

America Latina (sólo dos paises latinos son miembros de --

ella Costa Rica y Chile). 

Consejo Internacional de Bienestar Social CISN. 

(International, Council, on Social Walfore). 

Es la entidad mundial que agrupa a las instituciones 

de bienestar social, prácticamente todos los paises están -

afiliados inclusive algunos del área socialista. El origen-

de este consejo está asociado al de la A.I.E.S.S. y la - - 

F.I.T.S., a partir de 1928, cuando se creó en la Secretaria 

permanente de Trabajadores Sociales que estuvo activa hasta 

la Segunda Guerra Mundial. 

Por último A.L.A.E.S.A., representa para latinoamé-

rica la única instancia organizativa a nivel Continental - 
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en lo referente a escuelas; así como lograr la delimita- 

ción al campo de acción del Trabajo Social." 	(1) 

Como se podrá ver a través de su historia, el Tra 

bajo Social ha evolucionado conforme a la realidad de ca 

da país. Comienza con la llamada Filantropía pero sus - 

bases eran débiles, después de la aportación de Mary ---

Ellen Richmond y varios profesionales se fué solidifican 

do con la introducción de la psicología, sociología y co 

nocimientos más acordes dándole otro giro a la profesión. 

Se comienza a institucionalizar esta ayuda y se va exten 

diendo cada vez más a la gente que la requería y es así-

como cada país le da la proyección a la carrera que más-

se ajuste a sus necesidades e intereses. 

(1) Rodríguez Roberto. Tesch *alter. Organizaciones profe 
sionales del Trabajador Social en América Latina, Edi7  
ciones Celats., Pag. 17-18. 
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13) SURGIMIENTO DEL TRABAJO SOCIAL EN MEXICO. 

Para enmarcar el surgimiento del Trabajo Social 

en México, es necesario retomar un poco la historia - 

de nuestro pais, situándose en los años y las condicio 

nes económicas, políticas y sociales que existían cuan 

do se inició el mismo. 

El país sufrió un doble desajuste en su estruc-

tura social, por un lado el que proviene de la primera 

Guerra Mundial y por otro, el producido por la Revolu-

ción Mexicana ya que como consecuencia de esta,misma,-

no existía una economía propia ni capitales fijos para 

promoverla, su producción industrial y el comercio - -

eran, casi inexistentes y la agricultura demasiado ru-

dimentaria para sotenerle y una gran población que tare 

cía de educación. Este marco histórico aborda desde la 

más amplia base popular y como en ninguna otra etapa -

de su desarrollo el problema de la reconstrucción na—

cional, elaborándose así la constitución politica de -

los Estados Unidos Mexicanos vigente. 

Ante el urgente problema de la educación del pue 

blo, se establece ea 1921 la S.E.P., para dar carácter-

nacional a la enseñanza y es así como en 1923 ante estas 

circunstancias se crean las misiones ctiturales que son - 

it', 
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consideradas como el antecedente del Trabajo Social en Mé-

xico, promovidos por el gobierno para propiciar el desarro 

llo integral de las comunidades rurales,y a su vez incorpo 

rarlas al desarrollo del país. 

Este programa de misiones culturales, lo que preten- 

día, era encausar las energías de la comunidad entera en -

pos de objetivos concretos y de beneficio social inmedia-

to, estaban integradas por maestros y voluntarios, princi-

palmente, que recorrían el país reuniendo en determinados-

pueblos a los maestros de una región para capacitarlos du- 

rante un mes en cuestiones de recreación, vacunas, aspec-

tos domésticos, alfabetización, etc.; que de alguna manera 

ayudaban a que los problemas de la comunidad se fuesen ex-

tinguiendo; estas misiones eran más que una escuela ambu—

lante, ya que pretendían integrar e incorporar las comuni-

dades a la vida nacional. Como ya se dijo anteriormente -

que son consideradas como el antecedente de la profesión -

por las acciones que realizaban, a partir de este trabajo-

surgió la idea de crear una escuela que se encargara de --

preparar cuadros técnicos para realizar el tipo de funcio-

nes antes mencionadas. 

Debido a las inquietudes de diferentes personas - -

entre ellas: Julia Nava que tenia experiencia en activi- 
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dadesasistenciales; Soledad Anaya Solórzano, entonces -

Jefa del Departamento de Enseñanzas Especiales de la --

S.E.P., dieron pié a la creación de la primera escuela- 

de Trabajo Social. 

En ~cc) el 2 de febrero de 1933 por parte de-

la S.E.P., siendo esa misma la escuela de enseñanza do-

méstica que posteriormente fué la escuela Técnica No.7, 

hoy en día Técnica No. S. 

En 1937 se organizó un curso especial sobre delin 

cuencia juvenil en el Tribunal para menores; para emplea 

dos y funcionarios del mismo; surgiendo de esto la nece-

sidad de crear una escuela con bases más firmes; y así -

en 1938 se puso a consideración en la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales el Plan de Estudios para la ca--

rrera de Trabajo Social, el cual fué aceptado, y en 1940, 

el licenciado Manuel Gual Vidal, Director de la mencionada 

facultad, establece la escuela para la Formación de Traba 

jadores Sociales. 

En 1933, las profesoras Paula Alegría y María Ele-

na Rincón, realizan estudios de Trabajo Social en la Uni-

versidad de Tulanes, Nueva Orleans, a su regreso se en-- 

■arca la influencia del Trabajo Social Estado-Unidense en 

el país, ya que colaboran en instituciones como el Hospi- 

ffil 
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tal Infantil de México; preparando a Trabajadores So-

ciales Médico-Sociales. 

En este mismo período, la enseñanza académica del 

Trabajo Social enfatizaba una actividad apolítica y arre 

ligiosa. 

El incremento de las necesidades asistenciales de 

la población carente de recursos, y la influencia de re-

cursos humanos en la atención de los problemas sociales, 

hizo imprescindible establecer nuevos planteles de la --

carrera, unos de carácter oficial y otros de carácter --

privado; de ahl que a la escuela pionera de la profesión 

en México le siguieron: 

- 	La escuela de trabajo social de la UNAM. 

- La escuela de trabajo social de la Universidad-
Femenina. 

- La escuela de Trabajo Social del Instituto Au-
tónomo de la Unión Internacional Católica. 

- La escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga, 
iniciando sus actividades asesorada por el Se-
cretario Social Mexicano. 

- La escuela de Trabajo Social María Luisa Marillac 
de la orden religiosa Hermanas de la Caridad. 

En el Estado de Nuevo León, en 1947, la Escuela de 

Trabajo Social dependiente de la Dirección General de la- 
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Educación del Estado; plantel que en 1952 pasó a formar 

parte de la Universidad de Nuevo León. 

En 1968 las autoridades universitarias propusieron 

en varias escuelas profesionales, entre ellas las de Tra-

bajo Social que regularizaran los niveles técnicos y de -

Licenciatura, a partir del Bachillerato, teniéndose asi-

dos niveles: la Licenciatura en Trabajo Social y los téc-

nicos, pasando así a otro enfoque de la carrera de Traba-

jo Social. 
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C) BASES EDUCATIVAS QUE SE TOMARON EN CUENTA PARA 

FORMAR TRABAJADORES SOCIALES EN LA PRIMERA ESCUELA DE TRA 

BAJO SOCIAL. 

La U.N.A.M., es una institución transcendente cuya 

naturaleza está destinada a cumplir con un objetivo, que es 
el de prestar educación superior, realizándose investiga—
ciones y difundir los beneficios de la cultura, existiendo-

una constante interacción entre la sociedad, sus problemas 

y la función universitaria. 

Desde 1940, la escuela de Trabajo Social, como par-

te de laestructura de la Universidad, participa con el ob-

jetivo universitario, formando cuadros técnicos de instruc 

ción a fin de formar profesionistas capacitados para parti-

cipar en la solución de los problemas sociales. 

Es necesario señalar que licarrera de Trabajadora So 

cial, tuvo sus primeros albores después de la Revolución --

Mexicana, con la creación de la beneficencia pública, cuando 

el estado asumió la responsabilidad de satisfacer las nece-

sidades educativas y asistenciales de la población, creándo-

se las instituciones de asistencia pública tales como: 

S.S-A• y S.E.P. (entre otras). Esta última crea las 

llamadas misiones culturales, que es considerado como el an- 
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teceiente del Trabajo Sociál en México, y es en estas 

mismas donde se trataba de integrar las comunidades al-

desarrollo del país, se promovía la alfabetización, cues 

tiones domésticas, de salud, etc. 

De dichas misiones, surge la idea de crear una ca 

rrera técnica que se encargara de estos aspectos y es asf 

como posteriormente surge la primera escuela de Trabajo -

Social en México, en 1940, con el siguiente plan de estu- 
dios: 

PRIMER ARO: 

Sociología mexicana 

Economía social 

Nociones de Derecho positivo 

Teoría del Trabajo Social 

Nociones de Psicología 

SEGUNDO AÑO: 

Criminología 

Deportes y juegos infantiles 

Paidología 

Teoría y prácticas de Trabajo Social I 

Higiene 
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Enfermería general 

TERCER AÑO: 

Organización administrativa 

Estadística 

Psicología patológica 

Puericultura 

Dietética y alirentación 

Teoría y prácticas de Trabajo Social II 

Analizando el contenido del plan de estudios, encon 

tramos que la formación académica que recibían se enfocaba 

hacia dos grandes áreas fundamentales, la jurídica y la mé 

dica. 

Esta condición se explica partiendo del hecho de que 

en esa época, se pretendía formar como trabajadores socia--

les técnicos que pydieran apoyar la actividad de médicos y 

abogados; también del análisis se desprende que el plan de 

estudios de esa época adolecía de asignaturas que permitían 

conocer la realidad social y fundamentalmente la causa de -

los fenómenos, como puede ser el caso de materias de inves-

tigación, metodología de las ciencias sociales o situación 

económica, política y social de nuestro país, por citar --

algunas; sino que más bien se daba mayor carga académica a 
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materias más prácticas, como es el caso de enfermería ge-

neral, la paidologla, la puericultura y la dietética,que 

fundamentalmente tenían por objeto la atención técnica de 

menores o daban al alumno un criterio que le permitía dar 

orientaciones en general a familias con agudos problemas - 

sociales. 

Por otra parte, podríamos hacer mención que por ser 

la carrera nueva, no tenía conformado todo un bagage de --

elementos teóricos prácticos en relación al Trabajo Social; 

y por tal motivo sólo se tomaban en cuenta algunos aportes 

hechos por autores norteamericanos que se consultaban en --

muy baja proporción; ésto de alguna manera condicionaba el 

hecho de que otras disciplinas influyeran en forma importan 

te a las técnicas que fueran enseñadas a los trabajadores -

sociales; éste fué el caso de la psicología, quien aportara 

importantes elementos en torno al manejo individual de las-

personas con problemas emocionales o sociales. 

De la Sociología también se tomaron algunos elemen-

tos prppios del empirísmo, cuya principal tarea estaba dada 

en virtud de acumular cada vez más datos en torno a una pro 

blemitica dada sin pretender profundizar en el porqué de los 

hechos. 
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Fué así, que se inició la formación de un profe-

sionista con una formación heterogénea con bases teórico-

prácticas poco sólidas, pero que de alguna manera respon 

día al momento histórico y necesidades particulares de -

nuestro país. 

Si pretendemos en todo esto buscar las reales ba-

ses educativas que dieron origeh a la profesión, nos en-

contraremos ante una grave laguna educativa, ya que es -

bien sabido que la planeación de la enseñanza dicta nor-

mas serias a seguir para quienes pretendeiformular un -- 

plan de estudios que dé formación a cualquier profesio—

nal. 
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D) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TRABAJO SOCIAL Y 

SUS NORMAS DE ENSEÑANZA EN EL D.F. 

Existen en el D.F., doce escuelas que se dedican 

a la formación de profesionistas en Trabajo Social, en-

sus dos niveles, que son: El Técnico y la Licenciatura; 

existiendo cuatro organismos que pueden reconocer y dar- 

validez a tales estudios: 

LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (S.E.P.) 

LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (S.T.P.S.) 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
(U.N.A.M.) 

EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL (I.P.N.) 

Estos dos últimos, a nivel Licenciatura. 

Los organismos y las escuelas son los siguientes: 

S.E.P.: 

1. Centro de Estudios Tecnológicos No. 5 (Antes No.7) 

2. Tecnológico Universitario Mexicano 

3. Escuela de Trabajo Social Nacional Monte de Piedad 

4. Colegio Latinoamericano de México 

5. Universidad Femenina de México 

6. Escuela Libre de Servicio Social 

7. Instituto Cultural Quetzalcóatl 

8. Escuela de Trabajo Social C.E.T. 51 
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S.T.P.S.: 

9. Instituto Nacional de Estudio del Trabajo (I.N.E.T.) 

U.N.A.M.: 

10. Escuela Nacional de Trabajo Social 

11. Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga 

I.P.N. 

12. Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud 

Debemos hacer notar que, nueve de estas escuelas son-

a nivel técnico y siguien los lineamientos y planes de estu-

dio que proporciona la S.E.P., a través de la Escuela Técni- 

ca número 5 ( antes número 7). 

Las tres escuelas restantes, tienen el grado de Licen 

ciatura: dos de ellas, la Escuela Nacional de Trabajo Social 

(ENTS) y la Escuela Vaso de Quiroga, siguen el plan de estu-

dios que la UNAM-ENTS elaboran y el Centro Interdisciplina—

rio de Ciencias de la Salud (CICS), depende directamente-

del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por lo que estable-

ce sus propios planes de estudio para la formación de profe-

sionales en Trabajo Social,inclinado hacia el campo de la 

salud. 
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Cada uno de estos organismos: SEP. STPS, UNAM y 

el IPN, aunque crean, elaboran y dan validez a sus planes 

de estudio, así como a los certificados que expide a cada 
una de las escuela's que se encuentren incorporadas a ellas, 
proporcionan autonomía a cada institución, para que, inde-

pendientemente cubran sus objetivos y perfiles de formación 

para sus estudiantes, compartiendo sólo el objetivo de es-

tas escuelas que es el de formar futuros profesionales en- 

Trabajo Social. 

De antemano, estos organismos ya han elaborado el-

perfil y los objetivos que desean al crear la profesión y 

por lo tanto, consideran que sus planes de estudio respon-

den a una necesidad concreta de la sociedad y a los obje--

tivos de aprendizaje específicos en la relación enseñanza-

aprendizaje entre el maestro-alumno. 

A continyación, para dar una idea más clara, aborda 

remos brevemente la actividad específica de los cuatro --

grandes organismos que permiten la formación de profesio-
nales del Trabajo Social. 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. 

"La S.E.P., es una Secretaría de Estado , a la cual 

corresponde organizar, vigilar y desarrollar en las escue-

las oficiales, incorporadas o reconocidas, la enseñanza -- 
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preescolar, primaria, secundaria, normal, urbana, semiur-

bana y rural; así como la enseñanza Técnica, industrial,-

comercial, de artes y oficios, incluida la educación que 

se imparte a los adultos. Crear y mantener las escuelas 

oficiales en el D.F., excluidas las que dependen de otras 

dependencias. 

Vigilar que se observen y cumplan las disposicio-

nes relacionadas con la educación preescolar, primaria,-

secundaria, Técnica y normal, establecidas en la Consti-

tución y presentar las normas a que debe ajustarse la in-

corporación de las escuelas particulares al sistema edu-

cativo nacional. 

Revalidar estudios y títulos y conceder autoriza-

ción para el ejercicio de los capacitados que se acredi-

ten." (1) 

La Escuela Técnica No. 5, es una institución que -

pertenece a la S.E.P., y por lo tanto, tiene bajo su res-

ponsabilidad la elaboración de los planes de estudio de-

todas las escuelas de Trabajo Social, estando a la vez en-

cargada de proporcionar dichos planes a las escuelas incor- 

(1) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Po-
der Ejecutivo. Secretaría de Gobernación. Diario Ofi- 
cial de la *ación. Miércoles 29 de Dic.1976. Art. 38, 
pag. 11. 
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poradas ya que éstas deben regirse por el mismo plan de 

estudios. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO: 

"La UNAN, es una corporación pública, pertenecien- 

te al Estado, la cual está dotada de plena capacidad jurl 

dita y tiene derecho a organizarse como mejor lo estime; 
así como el impartir sus enseñanzas y desarrollar sus in-

vestigaciones siguiendo el principio de libertad de cate-

dra y de investigación. 

Organiza sus planes de estudio, expide certifica-

dos de grado, asf como revalida los estudios hechos en otras 

instituciones. Es la máxima casa de estudios del pais y 

es, la que en última instancia, toma las decisiones y dis-

posiciones a seguir tanto en sus escuelas y facultades, -

como en las que se incorporan a ella para obtener el reco-

nocimiento final; es la única institución oficial que puede 

dar validez a una licenciatura, maestría o doctorado en ma-

teria de universidades. 

Su objetivo es el de impartir educación superior para 

formar profesionistas, investigadores y profesores universi-
tarios útiles a la sociedad para que el cúmulo de conocimien-

tos adquiridos a lo largo de su formación, los explote una 

vez fuera, puesto que se encuentra capacitado para iniciarse 
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en el ejercicio de la profesión." (1) 

La Escuela Nacional de Trabajo Social, es una insti-

tución educativa que pertenece a la Universidad Nacional - 
Autlinonla de México y es, la que está relacionada con todo-

lo concerniente a Trabajo Social, tiene bajo su responsabl 
lidad la formación de profesionistas en Trabajo Social; asa 
como la elaboración del plan de 

que rigen dentro de si y el dar 

dio a las escuelas de Trabajo Social incorporadas a la - - 

UNAM, quedando éstas de antemano obligadas a llevar a cabo 
y a ejecutar las disposiciones que la UNAM-ENTS marquen.. 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

"Su objetivo principal, es el de formar profesionales 
proporcionando educación especial y de postgrado en las - -
áreas de ingeniería y ciencias exactas, ciencias médico bio 

lógicas, ciencias sociales y en los sistemas interdisciplina 

ríos, en treinta y un planteles y en doce secciones de gra—

duados; así como atender al fomento de la investigación y de 
sarrollo tecnológico, como politica prioritaria para la na-
cionalización de los recursos. Algunas 

de sus acciones - - 

(1) Memorias del grupo 1911. Noveno semestre, Marzo 1981. 
Seminario de Instituciones. 

estudios y de las normas -

al conocer su plan de estu- 

1 
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consisten en propiciar la actualización de conocimientos 

del personal docente, establecer convenios con el sector 

educativo, para desarrollar proyectos de investigación; 

realizar un diagnóstico del sistema de educación tencoló 

gica y realizar estudios sobre los procesos educativos y 

sociales que fomenten la generación de tecnologia propia 

en los sectores marginados, rurales y urbanos." (1) 

El CICS es una institución educativa que pertene-
ce al IPN y tiene bajo su responsabilidad la formación de 
profesionales en Trabajo Social; esta escuela elabora su-

propio plan de estudios y su nivel es el de licenciatura 

y el reconocimiento lo otorga únicamente el 1PN. 

El INET, es una institución totalmente diferente 
a las otras escuelas; depende directamente de la Secreta-
ria del Trabajo y Previsión Social (STPS), quien la sos-

tiene, con el propósito de formar cuadros profesionales a 
la problemática de la misma Secretaria; es el caso de: 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL: 

" Intervenir en la organización, registro y vigencia 

de todas las sociedades cooperativas; estudiar y ordenar -- 

(1) Educación . Revista del Consejo Nacional Técnico de la 
Educación. 



- 31 - 

las medidas de seguridad de higiene industriales para la 

protección de los trabajadores y vigilar su cumplimiento. 

Promover el desarrollo de la capacitación para el 

trabajo y la investigación sobre la materia en coordina-

ción con la SEP. Intervenir en asuntos relacionados con 

el Seguro Social y las demás que se fijen expresamente en 

leyes y reglamentos." (1) 

Dentro de las escuelas y los organimos que las 

agrupan, las normas de enseñanza que siguen en la educa-

ción son dos: la educación tradicional o "bancaria" y la 

educación moderna o "problematizadora", según concepciones 
hechas por P. Freire. 

De acuerdo a lo anterior, tenemos que se considera 

como educación "bancaria", aquella educación en que el úni 

co margen de educación que se ofrece a los educandos es eI 

de recibir los depósitos, guardarlos y aprovecharlos, por 

lo tanto tenemos que la educación "bancaria", siempre ten 

drá las siguientes características: 

a) El educador es quien educa, el educando el que 

es educado. 

(1) Diario Oficial de la Nación. Miercoles 29 de Díc.de 
1976. Artículo 40 página 13. 
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b) El educador es quien sabe, los educandos quie-

nes no saben. 

c) El educador es quien escoge el contenido prag-

mático; los educandos a quienes jamás se escucha, se aco 

modan a él. 

d) El educador es quien adopta y prescribe su ac-

ción, los educandos quienes siguen la prescripción." (1) 

La educación debe comenzar por la superación de la 

contradicción entre educador-educando; esta debe ser de -

una manera recíproca, es decir que el educando aprende --

del educador y viceversa, pues con la educación bancaria 

nos damos cuenta que la educación se estanca. Esta puede 

encontrar su superación a través de la educación "proble 

matizadora" la cual ayuda a la liberación de los puntos-

anteriores; asf como a su propia superación. 

Esta educación "problematizadora", con el fin de-

encontrar su propia superación, afirma el diálogo entre-

el educando y el educador, rompe con el esquema vertical 

del maestro -alumno y permite el esquema de educación --

horizontal donde será educador-educando y educando-educa 

dor a través de un diálogo y participación de ambos, ha-

ciendo que el alumno sea consciente y participe en la toma 

(1)Freire Paulo "La Pedagogía del Oprimido", Cap. 2, 
Edit. Siglo XXI. 
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de decisiones para la superación de los dos. 

Ambas concepciones son antagónicas pues mientras 

la educación "bancaria" quiere dominar en todo momento-

al educando, la educación problematizadora quiere la 

liberación y participación del educando. 

Tenemos así que este tipo de educación se sigue -

dando dentro de las escuelas de acuerdo a la formación -

académica que tenga cada maestro y de manera de entender 

cada uno el concepto de educación. 

Por otra parte se observa que la educación actual 

cuenta con numerosos recursos didácticos para el mejor-

aprovechamiento del alumno en el proceso de enseñanza --

aprendizaje; así encontramos que la mayoría de las escue 

las de Trabajo Social tanto a nivel técnico como a nivel 

Licenciatura, utilizan entre los principales recursos 

didácticos el Taller, los seminarios y los módulos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

EL MODULO. 

" Son unidades autosuficientes de conocimiento, que tie- 

tm 
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ne asimismo, la propiedad de integrarse con otras para 

formar unidades más complejas" (1). 

Se entiende también como un sistema de enseñanza -

donde el estudiante y el docente en forma dinámica tratan 

el conocimiento. 

Es también una integración de materias que parten 

de un tronco común, encaminados a un fin específico. 

EL TALLER 

"El taller es una nueva forma pedagógica que pre--

tende lograr una integración teórico-práctica, a través -

de una instancia que ligue al alumno con su futuro campo 

de acción y lo haga empezar a conocer su realidad. 

En el taller se realizan las tareas de docencia,-

investigación y extensión en trabajo social. El taller 

está concebido como un equipo de trabajo, formado por un 

maestro y un grupo de alunnos. El maestro adquiere junto 

a éstos, experiencia de las realidades concretas en las-

que se desarrollan los talleres; por otra parte; los - -

alumnos en el taller, deben dar su aporte personal, crea 
tino, critico, trasformándose en sujetos creadores de su 

(1) Diseño de planes de estudio. Comisión de nuevos mé-todos de enseñanza . Libro 1 4 . UNAM. 
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propia experiencia " (1). 

El taller debe integrar en un solo esfuerzo, trans 

formacinnAs b5sicas. 

- Un servicio en terreno 

- Un proceso pedagógico 

- Una instancia teórico práctica 

Cada una de estas instancias, se definen tanto por 

su contenido específico como por constituirse en un recur 

so a las otras. El servicio en terreno implica una res-

puesta a las necesidades que surgen de la realidad en la 

cual se va a trabajar. 

El proceso pedagógico, se centra en el desarrollo 

del alumno y se da como resultado de la vivencia que estos 

tienen de su acción en terreno. 

La relación teoría práctia es la dimensión de ta-

ller que intenta superar la antigua separación entre la - 

teoria y la práctica al interrelacionar el conocimiento -

y la acción y así aproximadamente a campo de la acción 

fundamental. 

(1) Alwyn de Barros ',lidia, "El taller". Edit. Humanitas 
B.A., Pag. 6-9. 
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Esta instancia requiere de la reflexión del aná-

lisis de la acción de la teoría y de la sistematización. 

"El Seminario" tiene por objeto la investigación - 

o vlIUdio intensivo de un tema en reuniones de trabajo de 

bidamente planeado, recurriendo a fuentes originales de -

consulta. Los participantes recaban información por sus 

propios medios y en colaboración reciproca. 

La mecánica a seguir será la siguiente: 

1. El grupo tendrá moderador v un relator general. 

2. El moderador general organiza al grupo, propone 

temas y durante las discusiones controla las intervencio-

nes de los integrantes del grupo. 

3. El relator general toma nota de las opiniones del 

grupo grande y elabora conclusiones finales. 

4. Los grupos grandes se dividen en equipos que in-

vestigan un tema y realizan el trabajo por escrito. 

5. Cada equipo debe tener un moderador y un secreta-

rio; el primero dirige la organización del grupo pequeño y 

la investigación del trabajo que les corresponde. 
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El segundo repartirá el trabajo escrito, lo expondrá, 

leerá las conclusiones parciales y lo defenderá. 

6. Todo seminario concluye con una sesión de resumen 

y evaluación del trabajo realizado (1). 

En la carrera de Trabajo Social en el campo del ejer-

cicio profesional, aún no se ha logrado hacer un deslinde de 

las funciones entre el Trabajo Social a nivel Técnico y el de 

Licenciatura. 

Las razones pueden ser atribuidas al corto período --

que tiene la Licenciatura de haberse establecido, lo cual ha 

impedido que las pocas generaciones egresadas logren estable-

cer en las instituciones una supremacía académica, otra razón 

puede ser las necesidades institucionales que requieren en 

muchos casos más de profesionales del Trabajo Social Técnico 

pues ellos pueden percibir menores ingresos y con facilidad-

se les puede subordinar a otros profesionales y finalmente -

podríamos decir que el mismo gremio a nivel técnico desconoce 

que el Licenciado pueda tener más elementos académicamente -

hablando, pues consideran ellos tener la supremacía dado que 

la carrera surgió con el nivel técnico y de este nivel nece-

sariamente la Licenciatura tuvo que tomar las bases que la -

sustentaron. 

(1) Serie Pedagogía Nueva "Dinámica de Grupos". Edit. 
Siglo nuevo. 
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Sin embargo nos parece estéril entrar en una dis-

cusión al respecto cuando es de todos conocido el hecho 

de que en cualquier profesión los niveles académicos au--

mentan en base a mayores requisitos, mayor número de años 

y consecuentemente por la obtención de más y mejores recur 

sos de formación académica. 

En tal situación, podríamos afirma-7 que la mejor -
licenciatura difícilmente podría competir con una maestría 

y por tanto lo mismo podría decirse de un buen nivel técni 

co en relación con una Licenciatura. 

Por otra parte es comunmente observable que el pro-

blema del antagonismo entre los dos niveles es propiciado 

en 11 mayoría de los casos desde las escuelas, ya que estas 

constantemente buscan igualar su currículo incrementando -

asignaturas iguales o similares a las impartidas en Licen-

ciatura, pero con ello sólo logran crear confusión y pro-

blemas en su alumnado, dado que su población estudiantil 

carece de la base de cultura general que proporciona la en 

señanza preparatoria y aunado a esto los estudiantes fluc-

túan en una edad de 15 a 17 años, lo que impide una coaple 

ta madurez emocional y física para comprender debidamente 

pragmático, que implica tal asignatura. 

Por otra parte jamás se hace alación a la existencia 

de un nivel de enseñanza superior y de la conveniencia de 



- 39 - 

buscar puntos de contacto para una mayor integración profe-

sional, sino por el contrario se alienta a los alumnos para 

supervalorarlos y hacerles conciencia de que su preparación 

es tan importante que esté en condiciones de competir con 

cualquier disciplina. 

Esta situación nos parece grave, dado que pensamos 

que se están desperdiciando esfuerzos y en el campo laboral, 

con frecuencia se dan luchas desgastantes que van en detri-

mento de un buen servicio y una adecuada imagen profesional. 

En este caso nos preguntamos porqué el Trabajo Social 

no ha logrado valorar debidamente a cada nivel a fin de hacer 

entender al alumno que los caminos están trazados para ambos 
niveles, y convencer en el sentido de que el técnico puede te 
ner una magnifica base de aplicación, mientras que el licen-

ciado puede dirigir, planear o administrar las acciones. 

A fin de ilustrar este deseo nuestro, podríamos refe-

rirnos a la situación profesional del médico y la enfermera, 

ambos se respetan como profesionales y valoran altamente la 

labor de unos en auxilio de los otros, difícilmente pretenden 

invadir el terreno o áreas profesionales, sino que trabajan 

de acuerdo y luchan por un objetivo común, con una correcta -

división del trabajo.auándo, como gremio, llegarnos los tra-

bajadores sociales a un real entendimiento?. No lo sabemos, -

pero lo que si tenemos claro es que la tarea debe de iniciar-
se en las aulas, como parte de nuestra formación profesional. 
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CAPITULO II 

EL TRABAJO SOCIAL COMO PROFESION EN SUS NIVELES TECNICO Y 

LICENCIATURA. 

A) INVESTIGACION DE CAMPO DE LOS NIVELES TENICO Y 

LICENCIATURA. 

B) ANALISIS DE LOS OBJETIVOS DE LAS ESCUELAS PARA LA FOR-

MACION DE FUTUROS PROFESIONALES . 

C) DIFERENCIAS SUSTANCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA FORMA-

CION DE LOS ALUMNOS AUN EN EL MISMO NIVEL. 

D) PERFILES PROFESIONALES DE LOS NIVELES TECNICO Y LICEN-

CIATURA PROPUESTOS POR LAS ESCUELAS. 
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CAPITULO II 

EL TRABAJO SOCIAL COMO PROFESION EN SUS NIVELES TECNICO 
Y DE LICENCIATURA. 

A) INVESTIGACION DE CAMPO DE LOS NIVELFS:TECNICOS 

Y LICENCIATURA. 

JUSTIFICACION: 

El interés por conocer la situación educativa del 

Trabajo Social en México, motivó la realización de la pre 

sente investigación. Como es sabido el Trabajo Social es 

una carrera con experiencias prácticas debido a las exi--

gencias de las necesidades institucionales que así lo re-

quieren, pero consideramos hace falta teorizar sobre esto, 
ya ;que la falta dé una teoría particular del Trabajo So-

cial consolidada impide que la enseñanza adquiera un nivel 

profesional superior. Es innegable que han existido inten-

tos de manera aislada por teorizar, pero la falta de ele--
mentos integradores han propiciado diferencias en la forma 

ción académica de los alumnos, además el antagonismo entre 

niveles, propicia que la profesión no se integre y rinda -

mejores beneficios. Todos estos aspectos nos llevan a tca-

tar de profundizar sobre el estudio de la situación de la- 

que es el Trabajo Social en los diferentes niveles profe--
sionales. 
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OBJETIVOS: 

a) Conocer los perfiles, los objetivos y planes de 

estudio de todas las escuelas de Trabajo Social en el Dis-
trito Federal. 

b) Analizar dichos aspectos para ver en qué puntos 

coinciden y en cuáles se diferencian a fin de profundizar- 

más sobre la formación profesional 
del trabajador social --

en México. 

HIPOTESIS: 

a) El Trabajo Social como profesión ha tenido mayor 

interés por descubrir su quehacer profesional que por cono 

cer aspectos pedagógicos y didácticos que determinan la -

forma en que debe enseñarse esta profesión. 

b) El nivel técnico tiene más concretamente definidas 

sus funciones que el nivel licenciatura, porque se apegan - 
más a las necesidades profesionales que exigen las institu--
ciones. 

LIMITACIONES: 

En esta investigación encontramos la 'invitante de abo 

careos aicamente a la información verbal que algunas escue- 
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las proporcionaban a través de recepcionistas o secreta-

rias que lógicamente conocían de manera superficial los 

datos que solicitabamos, llevándonos ésto a pensar en el 

egoismo que existe por parte de varias escuelas, en fati 

litar el acceso con las personas indicadas para tratar -

este asunto. Creemos que estos se debe a rivalidad pro- 

fesional que en ellas existen, ya que-más bien fué en los 

Planteles técnicos donde ocurrió lo antes mencionado. Más -

sin embargo en determinadas escuelas nos brindaron toda - 

la información requerida, así como la atención personal-

de las autoridades de estas escuelas. 

PROCEDIMIENTO: 

Para realizar esta investigación se hizo un direc-

torio de las escuelas de Trabajo Social en el Distrito --

Federal, de las cuales nueve son de nivel técnico y tres 

de nivel licenciatura. Con base en esto se procedió a 

zonificar y ubicar las escuelas a fin de visitarlas, di-

vidiendo el trabajo entre las tres integrantes del equipo. 

Considerándose oportuno no tomar una muestra, sino 

el universo total , dado que era accesible y podría consi 

derarse mis representativo,con toda intención no se reali-

zó un instrumento para recabar datos ya que pensamos que-

lo más importante era la información recopilada directamen 
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te de las escuelas, obteniéndose un resultado más rico por 

medio de la entrevista directa. No se ponen resultados en 

forma estadística, pues consideramos que los objetivos de 

la tesis tienden más a los datos cualitativos que cuanti-- 

tativos, y éstos se darán a conocer en los siguientes pun-

tos. 
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B) ANALISIS DE LOS OBJETIVOS EN LAS ESCUELAS PARA LA 

LA FORMACION DE FUTUROS PROFESIONALES . 

Como se podrá ver, a pesar de que en su mayoría las 

escuelas técnicas se encuentran incorporildás a la SEP, y -

los objetivos son dados por esta misma, algunas de ellas -

realizan sus objetivos y perfiles profesionales de acuerdo 

a sus particulares criterios. 

A continuación se mencionan las escuelas que siguen 

los objetivos marcados por la SEP (siendo la escuela técni-

ca número 5 la que coordina, en cuanto a planes de estudio, 

objetivos y perfiles a todas las escuelas incorporadas a la 

SEP). 

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS NO. 5 (ANTES 7) 

NACIONAL MONTE DE PIEDAD 

INSTITUTO CULTURAL QUETZALCOATL 

TECNOLOGICO UNIVERSITARIO MEXICO-ATZCAPOTZALCO 

UNIVERSIDAD FEMENINA DE MEXICO 

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS NO. 51 

OBJETIVOS GENERALES DE LA PROFESION DE TRABAJO SOCIAL 

a) Aplicar el conociniento científico, adquiriendo -

un compromiso en la búsqueda del desarrollo y bienestar so- 
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cial. 

b) Atender a los conocimientos teóricos existentes 

sobre los problemas y hechos sociales, lo 4-.1)21 pprnitel 

car las particularidades de las distintas situaciones huma-

nas dentro de un marco teórico más general y de este modo -

conducir la acción social hacia formas más objetivas y ra--

cionales. 

c) Seleccionar las teorías propias de las ciencias-

sociales y confrontar asl,programas de acción social. 

d) Asumir una actitud genuinamente científica en re 

lación a la unidad teoría práctica y de este modo habituar 

se a orientar una acción social efectiva, que considere a-

la teoría como la gula provisional que permanentemente será 

enriquecida por su vinculación a la realidad. 

e) Emplear los métodos y técnicas científicas en la 

búsqueda de soluciones de los problemas sociales. 

f) Orientar a los sectores desposeídos y marginados 

de la sociedad sobre el origen general y causas particulares 

de su problemática con el fín de lograr su superación. 

g) Adecuar reflexiva y crítica•ente las políticas --

institucionales de acción social, que el estado determine - 
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aceleradamente en los procesos de cambio que favorezcan a 

los sectores desposeídos y marginados de la sociedad. 

h) Ejecutar las políticas institucionales de acción 

social en relación a las aspiraciones de realización y su-

peración del ser humano, de acuerdo a cada situación con--

creta. 

Y las escuelas que por si mismas realizan sus obje-

tivos son: 

I.N.E.T. 	Orientar al ser humano tanto en 

forma individual como colectiva 

en el logro de sus metas y en co-

nocimientos y superación de sus -

conflictos. Lo anterior se reali-

za a través de un proceso socio--

educativo en el que el trabajador 

social estudia los elementos esen-

ciales y aspectos oís significati-

vos de la sociedad y su relación -

con el hombre, interpretando sus -

necesidades y potencialidades para 

disminuir o eliminar los problemas 

sociales. 
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LIBRE DE SERVICIO SOCIAL a) Realizar investigaciones para -

identificar los problemas sociales 

y los factores socio culturales y-

económicos que los condicione. 

b) Promover el bienestar social y-

realizar sus funciones en diversos 

campos de acción. 

c) Educar y motivar a las personas 

y grupos a participar activamente-

en la solución de sus problemas y 

satisfacciones de sus propias nece 

sidades, para lograr así una supe-

ración de los niveles de vida. 

COLEGIO LATINOAMERICANO 
DE TRABAJO SOCIAL. Este colegio, tiene como objetivo-

formar profesionistas en la carrera 

de Trabajo Social a nivel Técnico,-

capacitados y conscientes de la rea 

lidad concreta del país, quienes te 

picudo como base la teoría de las -

ciencias sociales y mediante la apli 

cación de la metodología de investi-

gación científica, encaminaron estos 
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conocinientos hacia una concien-. 

tización y organización en vías-

de la transformación socia]. 

Objetivos especlfir.os: 

a) Conocer la realidad en que vi-

ven no sólo en su pais, sino ade-

más del contexto mundial. 

b) Comprender las causas que origi 

nan aquellos fenómenos y problemas 

sociales. 

c) Analizar la trayectoria que el-

Trabajo Social ha llevado históri-

camente y los nuevos aportes que - 

están surgiendo para responder me-

jor al momento histórico que vivi- 

MOS- 

d) Manejar los métodos y técnicas-

necesarias que le permitas ser un 

profesional eficiente y critico. 

e) Madurar como persona, ubicándose 

dentro de una sociedad con grandes- 
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problemas y que con ellos, es don-

de se debe trabajar. 

f) Lograr en el transcurso de los 

tres anos de formación profesional, 

el deseo de superación critica -cien 

tffica, por medio del trabajo compro 

metido y responsable. 
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OBJETIVOS DE LAS ESCUELAS A NIVEL LICENCIATURA 

Cono es sabido, existen tres instituciones educativas 

en el Distrito Federal, donde se puede cursar la carrera de -

Licenciatura en Trabajo Social, y son las siguientes: 

"La Escuela Nacional de Trabajo So-

cial tiene cono objetivos fundamen-

tales: 

- Formar profesionales con la prepa-

ración adecuada para cumplir con los 

propósitos del Trabajo Social. 

- Contribuir al desarrollo del Traba 

jo Social en México. 

- Proporcionar servicios de asesoría 

en Trabajo Social. 

El prpfesional en Trabajo Social de-

be estar capacitado para: 

- Aplicar el proceso de investigación 

científica a fin de llegar al conoci-

miento de la realidad social. 

- Orientar a la población para la for 

moción de una conciencia crítica. 

- Proponer alternativas de acción, a-

travEs de un proceso metodológico, pa-

ra la atención de los problemas socia- 

11.N.A.M. 

E.N.T.S. 

les. 
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- Promover la organización y parti-

cipación social. 

- Participar multidisciplinariamente 

en el proceso administrativo de pro—

gramas de bienestar. 

- Participar en programas de docencia. 

- Promover políticas de bienestar, ten 

dientes al mejoramiento de las condi-

ciones de vida de la población "(1) 

VASCO DE QUIROGA 
(Incorporada a la U.N.A.M.) Tomando en 

en cuenta que el Trabajo Social es una 

disciplina social, y hace uso de cono-

cimientos de las ciencias sociales, -

esta escuela tiene como objetivo orlen 

tar al ser humano para que trate de --

crear en el hombre una conciencia crl 

tica en si mismo y el mundo que lo ro- 

dea, que le permita transformar su Tea 
lidad. 

INSTITUTO POLITECNICO 	El Trabajo Social es una profesión -NACIONAL 

que propone el estudio, descripción, 

(1) Escuela Nacional de Trabajo Social. Secretaría de Recto- ría, 
Dirección General de Orientación Vocacional. Organi zación Académica 980-981, pág. 94. 
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diagnóstico y transformación de -las 

situaciones problemáticas en la so-

ciedad, por medio de la capacita-4-

ción, organización y uuvilización-

social de los grupos y comunidades-

insertos en dicha problemática. 

Su ubicación actual,en consecuencia, 

es la de un factor del cambio socio-

cultural y de un promotor de políti-

cas de desarrollo que impliquen ~ 

modificación en los niveles de cono-

cimiento, actitudes y prácticas de -

individuos y comunidades conjuntasen 

te con la ejecución de acciones, --

orientadas al logro de la transformá- 

ción de las situaciones sociales exis 

tentes. 

Haciendo un análisis de los objetivos de las escuelas 

para formar trabajadores sociales en nivel técnico, y en nivel 

licenciatura, consideramos que en cuanto al nivel técnico se 

refiere ellos coinciden ea : 

Conocer científicamente la realidad para lograr el -
desarrollo y bienestar social. 

Y en el nivel licenciatura tenemos que ellos coinciden 
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en: 

Realizar un estudio, investigación y diagnóstico -

para transformar la sociedad mediante la capacitación, or- 
ganización y movilización social. 

Retomando lo anterior, tenemos que los objetivos de 
las escuelas a nivel licenciatura, son más ambiciosas ya que 
en ellos se hace mención de conocer la 

realidad, formar con- 
ciencia y transformar la realidad. 

Y los objetivos en el nivel técnico, pretenden cono-

cer para lograr el desarrollo y el bienestar social..Partien 

do de este hecho, diremos que los objetivos de los técnicos 

son más factibles de alcanzar, dada su formación y su función 

que es meramente práctica, existiendo más congruencia con - 

las instituciones , sus necesidades y la realidad social del 
pais. 

En cuanto a nivel licenciatura, como ya se mencionó 

anteriormente, se habla de una transformación social. Ahora 

bien, nosotros nos preguntamos ¿ al trabajador social le co 

rresponde transformar la realidad, o es función de todas -
las profesiones? 
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Al hablar de transformación, es necesario mencionar 

que existen dos formas de lograrlo, y son : 

a) Por revolución 

b) Por evolución 

Al primero, para que se de, necesita haber coódicio-

nes económicas, políticas y sociales que lq propicien, y que 

la población ya no pueda tolerar más tales como: explotación, 

desempleo, hambre, entre otras. Y en el segundo, pensamos -

que es lo que le corresponde al Trabajo Social. Su participa-

ción en este proceso se basaría principalmente a través de la 

educación social. 

Es imprescindible tomar en cuenta la realidad so--

cial del país para realizar objetivos, puesto que el desa-

rrollo general del mismo demanda una fuerza de trabajo más 

numerosa y mejor preparada. Por otra parte, se requieren ca 

da vez más en mayor número técnicos y licenciados en Trabajo 

Social, con sus respectivos niveles de preparación, provis-

tos de más sólidos conocimientos. 

Ya que los objetivos basados conforme a los reque-

rimientos actuales de la sociedad implican la evaluación -

permanente y sistematizada de las instituciones, donde se -

trabajará para que éstas a su vez permitan determinar en qué 
medida cumplen con las funciones y metas que se derivan de 
tales objetivos. 
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C) DIFERENCIAS SUSTANCIALES QUE SE ENCUENTRAN AUN 
EN EL MISMO NIVEL. 

En la carrera de Trabajo Social, sus niveles técnico 

y licenciatura coinciden en tener un área o sector vertebra-

dor, que es la que marca el campo especifico del trabajador 

social, o sea, se encarga de ver aspectos tales como: su --

objeto de estudio, sus principios, su metodología y técnica 

que emplea, la ética profesional, etc. Y teniendo en cuenta 

que su objeto de estudio es el hombre y sus problemas, se -

apoya en asignaturas para poder complementarse, entre ellas 

se encuentran: antropología, sociología, psicología, inves-
tigación , estadística, etc. 

DIFERENCIAS EXISTENTES EN EL NIVEL LICENCIATURA. 

De acuerdo a nuestro criterio, consideramos que las 

diferencias fundamentales en el nivel licenciatura son 

a) Los planes de licenciatura en algunos casos están 

encaminados estrictamente a especializar a los alumnos en el 

sector salud, siendo el caso específico de la escuela del --

Instituto Politécnico Nacional. 

b) Nos damos cuenta que a pesar 4e que los planes de 

estudio siguen una misma estructura en las asignaturas_ .5 -- 

_ 
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frecuente observar que algunas escuelas en la acción pro-

fesional, marcan posturas mas radicalizadas que otras, --

es decir, algunas plantean que la acción de Trabajo Social, 

debe estar encaminada a la educación social y otras consi-

deran que esta acción debe encaminarse a la agudización de 

contradicciones sociales que lleven a la población a cambios 

estructurales. 

c) En lo referente a la práctica, podemos decir que 

existen escuelas que tratan de vincular su práctica con las 

instituciones, que son las que emplean a los egresados, en 
contraste con otras que prefieren trabajar en colonias 

sub-urbanas, ya que consideran que esto les da mayor autono-

mía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y porque de al-

guna manera con su trabajo no reafirman a las instituciones 

como parte de la estructura del poder que mediatiza a la gen 

te, más que proporcionarle ayuda. 

d) Con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
las características adoptadas por las escuelas son diferen-

tes, ya que algunas continúan con la enseñanza tradicional; 

y otras han optado por el taller; y otras trabajan por el-

sistema modular. 

EN LAS ESCUELAS DE NIVEL TECNICO SE ENCONTRO COMO DI 

FERENCIA: 
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a) 
Los planes de estudio como es el caso del Insti-

tuto Nacional de Estudios del Trabajo, ya que su formación 

profesional está encaminada al área industrial, mientras las 

demás siguen un mismo plan de estudios, y su 
campo de acción 

es más amplio. 

b) 
En lo que respecta a la práctica, la mayoría de--

las escuelas se enfocan a diferentes 
áreas como la salud, --

educación, vivienda, psiquiatría, etc. Mientras el Institu-

to Nacional de Estudios del Trabajo, su enfoque es meramente 

industrial como Teléfonos de México, Secretaria del Trabajo-

y Previsión Social, etc. 

Con relación a lo expresado anteriormente, conside-

ramos que las diferencias expuestas partieron 
de nuestra ex 

periencia a través de la formación en la Escuela Nacional de 

Trabajo Social y se lograron reafirmar mediante este trabajo 

de investigación. 

Es por eso, en lo que respecta al nivel técnico, que 

no pudimos hacer un análisis más profundo, ya que 
considera-

mos que ello implicaría otra investigación. 
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A) PERFILES PROFESIONALES DE LOS NIVELES TECNICO Y 

LICENCIATURA PROPUESTOS POR LAS ESCUELAS. 

Al referirnos a perfiles profesionales; diremos que 

en lo que corresponde al nivel técnico, las S.E.P., ha rea- 

'izado un perfil para tal efecto; se encuentran incorporadas 
seis escuelas, siendo el siguiente: 

NIVEL TECNICO: 

"El trabajador social es un conductor social que coad 

yuva a la transformación de la sociedad. Como profesional - 

se dedica al conocimiento de situaciones humanas para llevar-
las hacia una mejor realización. 

El trabajador social es en consecuencia elemento de-
cambio en el desarrollo personal, individual o colectivo. 

Para procurar el bienestar de los seres humanos, este 

profesional recurre a técnicas sociales dentro de las cuales 

se incorpora con su propia acción, teniendo siempre presente 

la necesidad de la participación de las personas con quienes 

lleva a cabo su actividad profesional. 

Su labor basada en un propósito de carácter general y 
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científico, no olvidando en este sentido su intervención 

como elemento motivador decisivo en las adaptaciones y -

transformaciones sociales programadas. 

Este profesinnll intervendrá en general en la in-

dagación, previsión y solución de conflictos hacia mejo- 

res formas de vida. 

En síntesis, en la solución práctica de una proble-

mítica humana como conjunto de situaciones insatisfechas, 

personales, sociales, derivadas de una inseguridad social. 
Su acción trasciende al interés público. El método de -

Trabajo Social tiene como función integrar datos socioló-

gicos, económicos, antropológicos, psicológicos, etc., para 
entender unitariamente una situación social dada , incluyendo 
la propia acción del hombre dentro del fenómeno , previendo 

su modificación, la necesaria vía de acceso para la compren- 
sión del mismo. 

Este profesional deberá partir de la premisa de que 
no existe un trabajo social teórico , ni un trabajo social-

mente práctico. El Trabajo Social existe como una unidad - 

teórico-práctico, cuyos polos se complementan y correspon-

den dialécticamente en el concepto de la unidad de la cien-

cia y como tal debe ser enseñada " (1) 

(1) Folleto C.E.T. 51. S.E.P. 
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Este perfil es seguido por las escuelas: 

a) Centro de Estudios Tecnológicos No. 5 (antes No.7). 

b) Tecnológico Universitario México-Atzcapotzalco. 

c) Escuela Libre de Servicio Social 

d) Escuela de Trabajo Social Nacional Monte de Piedad 

e) Centro de Estudios Tecnológicos No. 51 

f) Instituto Cultural Quetzalcoatl 

El Colegio Latinoamericano de México, elabora un per-

fil diferente que es el siguiente: "El Trabajador Social es 

un técnico profesional que posee conocimientos teórico-prac-

ticos para desempeñar funciones de orientador, distribuidor 

de servicios, informador, transmisor de valores y modificador 

de aptitudes. 

Actividades principales que desempeña: 

- Planificar y programar. 

- Organizador de grupos sociales 

- Concientizador 

- Promotor social " (1) 

EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS DEL TRABAJO (I.N.E.T.) 

de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, elabora su -

propio perfil, siendo este: 

(1) Folleto Colegio Latinoamericano de México. 
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" A través de un proceso socio-educativo el traba-

jador social estudia los elementos esenciales y aspectos -

mis significativos de la sociedad y en su relación con el 
hombre, interpretando sus necesidades y potenciales para--
disminuir o eliminar los problemas sociales" (1) 

PERFILES PROFESIONALES DEL NIVEL LICENCIATURA ELA-

BORADOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL (E.N.T.S.) 

" Tomando en consideración la formación profesional 

que brinda la escuela, el egresado de la licenciatura de 
Trabajo Social debe estar capacitado para utilizar en forma 
critica los elementos teórico-metodológicos y técnicos, a fin 

de conocer y analizar las leyes del desarrollo histórico de 

la sociedad y presentar una serie de respuestas concretas a 

los problemas que actualmente ésta plantea. 

El profesional del Trabajo Social posee bases cien-

tincas suficientes que le permiten, mediante la aplicación 

del proceso de investigación científica, conocer la realidad 

y llevar a cabo una eficaz práctica gestora de educación so-
cial, encaminada a promover los cambios sociales a través de 
orientar a la población, en la formación de una conciencia -

critica, planear programas de bienestar social que promuevan 

la organización y colaboración de la población en los mismos; 

(1) Folleto del I.N.E.T. Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 
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así como participar en equipos interdisciplinarios en el 

proceso administrativo de programas de bienestar "(1) 

PERFIL PROFESIONAL ELABORADO POR LA ESCUELA VASCO 

DE QUIROGA. 

"Formar profesionales de Trabajo Social que cuen-

tan con una preparación teórico-metodológicos y prácticas 

que le permitan incorporarse efectivamente a la realidad. 

La situación actual demanda profesionales especia-

lizados en las áreas de población, empleo, alimentos, ener 

géticos, ambiente, etc. Por la relación que estos sectores 

guardan con la formación curricular del Trabajo Social, éste 

representa un gran aporte a los mismos y las perspectivas en 

el mercado de trabajo son cada vez mayores." (2) 

PERFIL PROFESIONAL DEL LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 

ELABORADO POR EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. 

Su campo de trabajo está enfocado al área de la sa-

lud. 

(1) Escuela Nacional de Trabajo Social 1980-1981 pág. 37 

(2) Secretaria de Rectoría. Dirección General de Orientación 
Vocacional. 
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"El Trabajador Social en el campo de la salud es 
aquél que atiende al hombre en forma Integra como sujeto 

de acción de su propia salud, profesional que insertándose, 

compenetrándose e identificándose con la realidad existente, 

pueda y desee actuar con criterio humanista, no para erigir 
se en lider o promotor de cambios, sino para que, utilizan-
do las técnicas profesionales que le son propias, sepa cap-
tar las mejores iniciativas, inquietudes, aspiraciones, etc., 

del grupo social en el cual está inserto, y a partir de es- 
tas técnicas, orientar a la comunidad en las fases de organi-

zación, participación e integración que permitan la supera-

ción integral en lo individual y comunitario del grupo en 
el que participa. Especificamente, el Trabajo Social es en 

el campo de la salud, en la que debe preocuparse por orien-
tar a grupos sociales en la consecuencia de mayores niveles 

de salud, por medio de los recursos que la comunidad posea 
o que le sean factibles de obtener a ser sujeto de su pro-
pia atención de salud y no objeto del cual se le entregue - 

paternalistamente un atención profesional en forma vertical. 

El Trabajador Social integrándose en equipos de sa-
lud de manera interdisciplinaria, pretenderá una transforma 

ció': de las actuales acciones de salud; será el nexo entre 
éste y la comunidad, contribuyendo esencialmente a crear 

condiciones subjetivas a través de la concientización y la 
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capacitación, tarea educativa dé base, ya que serán preci—

samente ellas las que concretarán el cambio " (1) 

La educación a cualquier nivel es un instrumento 

que nos permite preservar la cultura, las tradiciohes, las 

costumbres, los avances científicos, etc. Esta tiene que 

estar vinculada a la realidad de una sociedad. 

Vemos así que en la formación de trabajadores socia-

les, son pocas las instituciones educativas que parten de un 

análisis dentro de la estructura política, económica y so--

cial del país, para poder precisar los perfiles profesiona-

les que respondan a una realidad social en la que se desen-

vuelven y así formar un profesional que responda realmente 

a las necesidades por las que en ese momento atraviesa el 

país. 

Los perfiles con base en el deber ser y no sentando 

bases en la realidad de lo que es y se necesita para poder 

delimitar un perfil, se debe definir como: características 

del ejercicio de la profesión y los datos partirían del --

quehacer profesional. 

Por lo tanto, las escuelas tienen que analizar y en-

juiciar las estructuras de trabajo, para así poder elaborar 

marcos teóricos que capaciten, orienten y dirijan al futuro 

(1) Folleto. Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Sa-
lud del Instituto Politécnico Nacional 



- 6b - 

profesionista para que así los egresados al terminar su 

carrera colaboren en el desarrollo de las instituciones 

en donde ejercerán. 

Considerando los perfiles profesionales propuestos 

por las escuelas en ambos niveles y haciendo un análisis 

de tal modo de los mismos, encontramos que los mismos 

coinciden en 

a) Emplear elementos metodológicos y técnicos. 

b) Participar en equipos interdisciplinarios 

c) Alcanzar el conocimiento de la realidad a tra-

ves de la investigación. 

d) Poseen bases científicas. 

f) Promueven cambios sociales y la participación de 

la población. 

g) Planean programas de bienestar social y promueven 

la organización de la población. 

h) Concientiza y programa. 

Con base a lo anterior, cabe reinsistir en la idea 

de que no se ha deslindado la responsabilidad de cada uno de 

los niveles. También no se encuentra ninguna diferenciación 

clara de ambos niveles, lo que propicia que los profesionales 

se sientan en una abierta competencia, dándo al exterior esta 

imagen, lo que impide que en las fuentes de trabajo no se con 
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siga la 
diferenciación entre un licenciado y un técnico en 

trabajo social. 
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CAPITULO III 

ELEMENTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA ELABORAR UN 

PLAN DE ESTUDIOS. 

A) CONTEXTO SOCIO-ECONOMICO Y POLITICO 

a) PRINCIPALES PROBLEMAS ECONOMICOS, POLITICOS Y SOCIALES 

b) CONTEXTO EDUCATIVO 

c) MERCADO DE TRABAJO 

B) ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE EL PROFESIONISTA 

a) DEFINICION DE SU PROFESION 

b) PRACTICA PROFESIONAL 

C) INSTITUCION EDUCATIVA 	 • 

a) RESPUESTA DE ESTA PROFESION PARA SATISFACER LAS 

NECESIDADES NACIONALES. 

D) REFERENTE AL ESTUDIANTE 

a) NECESIDADES Y RECURSOS DE LOS ESTUDIANTES 

b) NIVEL SOCIO-ECONOMICO DE LOS ESTUDIANTES COMO FACTOR 

DETERMINANTE DE SUS NECESIDADES 



- 69 - 

CAPITULO III 

ELEMENTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA ELABORAR UN PLAN DE ESTUDIOS. 

A) CONTEXTO SOCIOECONOMICO Y POLITICO. 

a) PRINCIPALES PROBLEMAS ECONOMICOS, POLITICOS Y --

SOCIALES. 

Es indudable que los problemas más sobresalientes en 
México son: educación, explosión demográfica, desempleo, 

ví-
vienda, salud, alimentación, transporte, etc. Tienen sus 

raí 

ces en las particulares condiciones económicas del país , en 

su carácter de capitalista y subdesarrollado, manifestándose 

en la acumulación del capital en unas cuantas manos, el grue 
so del capital nacional es 

privado y una proporción conside-

rable que corresponde a la industria y al comercio está en - 

manos extranjeras. 

En la agricultura tenemos que el capital constituido 
principalmente por 

máquinas y pequeños propietarios y una 

mínima parte pertenecen a los ejidos. 

Con lo expresado anteriormente, queremos dar un esboso 

general de la situación actual del pafs y sus principales pro- 
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blemas eonómicos, políticos y sociales y a su vez que sean 

considerados por las instituciones educativas para que for-

men profesionistas que respondan a tales necesidades del - 
pals. 

b) CONTEXTO EDUCATIVO. 

Para comprender las acciones concretas del contexto 

educativo, vemos la necesidad de conocer y aclarar cuál es 
la situación actual,qué se está haciendo, qué carencias o 

problemas persisten y de qué recursos se disponen. 

Claro que en nuestro pals,cuyo crecimiento es tan -

rápido, se advierte que la complejidad y la extensión de 
los servicios hace inaplazable considerar no sólo las accio-

nes apoyadas en la experiencia, sino también investigar la 
problemática, evaluar los servicios, y con ésto llevar a-

cabo la planificación,como instrumento técnico de desarro- 
llo. 

Así veremos que el contexto educativo comprende el 
conjunto de lineamientos generales que dan sentido y deli-

mitan la participación gubernamental en este campo. 

El acelerado crecimiento del sistema escolar, la --
multiplicación de funciones y necesidades internas, asf como 
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los requerimientos externos, han llevado a tomar medidas 

de planeación global de la educación. 

En los últimos años se han formulado diagnósticos 

que permiten apreciar las deficiencias del contexto educa-

tivo en su conjunto, y por lo tanto, posibilitar el desa 

rrollo de acciones congruentes para afrontar los agudos 

problemas que presenta. 

En el ~mulo educativo, muchos son los problemas 

que requieren urgente atención. 

La medida que ha tomado el gobierno Federal consiste 

en fomentar la planeación integral del desarrollo. 

c) MERCADO DE TRABAJO. 

A pesar de que las intituciones de ensefianza supe-

rior preparan al estudiante para una ocupación especifica o 

concreta, es necesario mencionar que, por un lado, las opor-

tunidades de empleo no han crecido al parejo de la forma-

ción de profesionales, y que, por otro, las profesiones que 

se enseñan no siempre responden a un mercado de tra')ajo es-

tablecido, por lo que creemos que se pueden presentar las 

siguientes situaciones: 
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a) En la medida que hay - más profesionistas que em-

pleos, se exigen mayores requisitos para otorgar estos úl-

timos. 

b) Los profesionistas que no encuentran empleo ade 

cuerdo a su preparación, se subemplean (se emplean en ocupa 

ciones diferentes a la que estudiaron). 

Esta postura se puede decir que ha dado motivo a la 

polémica: de si se debe o no adecuarse la enseñanza de las 

profesiones al mercado de trabajo. 

Lo primero implicaría restringir el acceso a las -

instituciones de enseñanza superior en función al número de 

empleos disponibles y delimitar la enseñanza para las profe-

siones en las que hay un mercado establecido. 

Esto puede ser muy discutido por la deficiencia que 

han demostrado los intentos de medir las necesidades de re-

cursos humanos. Es por eso que no puede negarse que en la 

selección personal de una carrera o profesión influyen mo-

tivos que tienen poco que ver con las consideraciones de las 

aecesidades sociales. 
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B) ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE EL PROFESIONISTA. 

a) DEFINICION DE SU PROFESION. 

Para nosotros, la finalidad del plan de estudios pa- 

ra la enseñanza de una profesión es conducir al estudiante 

a alcanzar un nivel universitario de dominio de una profe- 

sión. 

Se ve la necesidad de señalar que la definición del 

profesional se sitúa en el plano conceptual y es parte de 

la filosofía educativa que sustentará el plan de estudios. 

De esta manera, es necesario destacar la función social del 

profesionista, o sea, el papel imperante que éste deberá --

asumir en la solución de las necesidades sociales. 

Así podemos ver que, la función social del profesio-

nal se desprende de dos aspectos característicos de su ac- 

tividad: 

a) El alto grado de complejidad que exige su ejer-
cicio laboral y que lo distingue de otros trabajadores o pro-
fesionales que trabajan en la misma rama de actividad. 

b) La función critica que debe ejercer. 

La primera parte se considera como la afirmación de 
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un hecho real: o sea el ejercicio laboral de cualquier pro-

fesional va a producir un resultado que afecta necesaria-

mente a otras personas, en ocasiones será simplemente el 

individuo que solicitó el servicio, pero en otras, serán 

núcleos sociales ■ás amplios. 

Las otras dos partes del enunciado son características 

que deben promover en la enseñanza de la profesión. 

Exigen que en función de la trascendencia de sus ac-

tos, el profesional nó solo cuente con un saber hacer eficien 

te, sino fundamentado en procedimientos científicos, entre los 

que se incluyen la obtención objetiva de la información nece-

saria, previa a cualquier toma de decisiones, la interpreta—

ción de la información de acuerdo con modelos comprobados - -

teórica o empíricamente, y finalmente la previsión y evalua-

ción de las consecuencias que se pueden derivar de la deci—

sión tomada. 

Exigen también que el egresado universitario cuente 

con una concepción filosófica de la profesión o sea, un sis-

tema de ideas mediante las cuales las actividades se rela-

cionen congruentemente con un concepto del hombre, la vida, 

la sociedad y la naturaleza propia del profesional. 
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Todas estas características le permitirán tener no 

sólo un dominio de la práctica de la profesión, sino de la 

ciencia y de la filosofía de la misma, lo que proporciona- 

rá las bases para evaluar,mejorar y renovar la propia pro-

fesión. 

El otro aspecto característico del profesional, es 

su función crítica, o sea, el cuestionamiento de todo lo es 

tablecido precisamente en función de y con base en todos los 

aspectos que se desprenden de su formación profesional prác-

tica, técnica, científica y social. 

b) PRACTICA PROFESIONAL 

La práctica profesional se define como "el conjunto 
de actividades y 

quehaceres propios de un tipo particular de 

ocupación, que se ejerce con un alto grado de complejidad en 
determinado campo de la actividad humana, que constituye un 

trabajo de trascendencia social y económica" (1). 

Para el diseño de un plan de estudios, se definen las 
actividades, ya 

que éstas constituyen el aspecto concreto del 

ejercicio de una profesión. 

(1) C.F. Medina Echavarría, José. Filosofía, Educación y 
desarrolo. Siglo ni. México, 197e. P. 179 



Por otra parte, en la práctica profesional,se intro-

ducen con mucha más rapidez que en la enseñanza, los cambios 

que resultan en el ejercicio de las profesiones como conse- 

cuencia de la aplicación de nuevos conocimientos, técnicas o 
métodos de trabajo. 

Hasta aquí podemos ver que la práctica profesional es 

una forma de definir la profesión sin caer en las limitacio- 

nes que impone el análisis de las necesidades del mercado de 
trabajo. 

Sin embargo, no es posible abstraer la práctica profe 
sional de la estructura 

ocupacional que le sirve de contexto, 
la cual determina 

necesariamente limitaciones en cuanto a las 

actividades que se realizan. 

De acuerdo a nuestro criterio, 
"la práctica profesio-

nal universitaria tiene dos dimensiones fundamentales: 

a) Una que se refiere al tipo de actividades, que exi- 

ge la delimitación del campo de 
acción (disciplina en la que 

se ejerce). 

b) Y otra a nivel de comportamiento que alcanza lo 
universitario. 

La especificación de las actividades de traba5c que 
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constituyen la 
práctica profesional, eliminan la posibili-

dad de señalar objetivos de enseñanza, únicamente depen-- 
dientes de una corriente ideológica o de un enfoque de la 
profesión; éstos llegan a ser imprevistos. 

Por otra parte, las actividades profesionales pue-

den transferirse 
fácilmente en función de distintos enfo-

ques, temas corrientes o situaciones. 

Por lo expresado anteriormente, diremos que las dos 

características de la práctica profesional serían: 

Su relativa independencia de las corrientes y de los 

enfoques y la gran posibilidad de transferencia de las acti- 

vidades, son las que justifilL su elección como uno de los 

fundamentos en la selección de los objetivos finales de en-

señalnza-
aprendizaje de una profesión universitaria " (1) 

(1) Para mayor información véase María de Ibarrola y Raquel 
Glazman "La práctica profesional una metodología para - 
su especificación" . En diseño de planes de estudio, lec 
turas complemetnarias. 
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C) INSTITUCION EDUCATIVA. 

a) Respuesta de esta profesión para satisfacer las 
necesidades nacionales. 

Asegurar al país la satisfacción de los requerimien 

tos de recursos humanos a los distintos niveles de la educa-

ción superior, en cantidad así como en calidad, en las dife-

rentes áreas, con una distribución adecuada al desarrollo in 

tggral y progreso del país. Contribuyendo a la elevación y 

desarrollo del estado físico, moral, cultural, científico, 

humanístico, técnico, cívico y estético de la población por 

medio de sus actividades de difusión. Para que se cumpla 

lo anteriormente mencionado, la Universidad, y las institu-

ciones mismas, deben proceder dentro del más estricto apego 

a la autonomía y libertad académica, bases sustanciales en 

que se apoyan sus mismos objetivos a planear y llevar a 

efecto su propia reforma, íntegra al progreso del sistema 

educativo en su conjunto y a las transformacionps estructu-

rales de la sociedad mexicana. Para ello deberán recibir el 

apoyo del Estado y de la sociedad misma a la que sirven. 



- 79 - 

D) REFERENTE AL ESTUDIANTE. 

a) NECESIDADES Y RECURSOS DE LOS ESTUDIANTES. 

Necesidades del estudiante: Siguiendo a Tyler pode-

mos decir que él define a las necesidades como la diferen-

cia entre su condición presente y una norma y objetivo ---

aceptado (resultado esperado)que se puede identificar cla- 

ramente. 

Las necesidades educativas del estudiante univer-

sitario se obtienen analizando la preparación acadamica 

con la que egresa de las instituciones del nivel escolar 
anterior. 

Podemos decir que esta preparaci5n es determinante 

como punta de partida del plan de estudios, ya que la ense-
ñanza profesional forma parte del sistema educativo nacional, 
lo cual nos permite establecer el supuesto de que los ,nive-
les educativos previos, han satisfecho determinados objeti-

vos de aprendizaje en los alumnos que los cursaron. 

Dentro del proceso de diseño de planes de estudios 

para una carrera universitaria, veremos que es indispensa-

ble un conocimiento exacto de las características de la edu 

catión profesional, en este caso, conformar lo que señala 
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la legislación, la educación que corresponde al bachillerato 

(Escuelas preparatorias,Colegios de Ciencias y Humanidades, 

Colegios de Bachilleres). 

Por lo cual sería necesario conocer no sólo los ob-

jetivos formales del bachillerato, sino la formación real 

que alcanzaron los estudiantes. 

Y es de todos conocida la deficiente formación de la 

gran mayoría de los alumnos universitarios en aspectos que 

supuestamente quedaron dominados en la escolaridad anterior: 

gramática, inclusive en aspectos tan elementales como la 

puntuación, acentuación y reglas de ortógrafla, matemáticas, 

lógica, etc. Aunque no existen datos sistematizados sobre 

la preparación de los alumnos de primer ingreso, se podrían 

obtener mediante un análisis de los resultados obtenidos en 

los exámenes del año escolar anterior o de los exámenes de 

admisión. 

Otra posibilidad a la cual consideramos más facti-

ble en ocasiones, es la aplicación a los estudiantes de 

primer ingreso de cuestionarios que permitan obtener direc-

tamente la información deseada. 

La sistematización y el análisis de esta información 

y un diagnóstico de las necesidades de los estudiantes de -- 
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primer ingreso, nos deben conducir a que la escuela asuma 

o rechace determinadamente la responsabilidad de cubrir es-

tas necesidades, situación que quedará aclarada al definir 

cuálee son los objetivos generales. 

En nuestra opinión es la falta de un acuerdo en tor-

no a dicha responsabilidad, la que contribuye a que existan 

problemas en la definición de la función docente de la Uni-

versidad, en especial cuando ésta se ve obligada a cubrir 
necesidades de aprendizaje de los alumnos que debieron que-

dar satisfechas en otros niveles educativos, como la prima-
ria, secundiria o preparatoria. 

Por otra parte, tenemos que: "serla completamente ine-

ficaz, y probablemente irresponsable por parte de los encar-

gados de la educación profesional, ignorar los intentos que 

ya han ocurrido en la educación pre-universitaria y los cam-
bios aún más extensos que se avecinan. 

El mejoramiento de todo el sistema de enseñanza pre-

universitaria sirve de base para mejorar todo el programa de 

formación, profesional. La dinámica de cambio que caracteriza 

a la educación pre-universitaria (sirve de base para mejorar 

todo el programa), requiere amplio estudio y sus factores so-

bre la educación superior deben ser evaluados anticinadarente 
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Debe observarse que, en muchos paises, las univer-

sidades han aceptado su responsabilidad en el liderazgo -

educativo a todos los niveles, con el resultado que a me-

nudo la educación pre-universitaria es inadecuada y el pri 

mer año universitario debe aplicarse a remediar fallas de 

la secundaria" (1) 

Referente a los recursos de los estudiantes, dire-

mos que son necesarios para la determinación de los objeti 

vos del plan de estudios porque son un índice de la capaci-

dad efectiva con que cuenta el estudiante para alcanzar el 

objetivo previsto y la posibilidad de lograrlo en el tiempo 

previsto. 

Tales recursos se traducen fundamentalmente en tres: 

los que se refieren a las técnicas de aprendizaje que pueden 

ser manejadas por el alumno como: métodos de estudio, orga-

nización del trabajo personal, trabajo en equipo, etc. El 

acceso a los materiales auxiliares de la enseñanza (poder com 

prar los libros para uso personal o tener que depender del 

acervo de la biblioteca, aprovechar la enseñanza extraescolar: 

el teatro, cine, museos, exposiciones, viajes, etc.) y final-

mente, el tiempo de que dispone para sus estudios. 

(1) Rosenstein, Allen y otros "El planeamiento de la educa- ción universitaria". La institucionalización del cambio. 
Documentos multicopiados de los autores. Los Angeles, Calif. 
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Más adelante veremos la forma en que la estratifi-' 

cación socioeconómica de la sociedad determina las necesi-

dades y recursos de los estudiantes. 

b) NIVEL SOCIO ECONOMICO DE LOS ESTUDIANTES COMO 

FACTOR DETERMINANTE DE SUS NECESIDADES. 

Consideramos que es interesante analizar cómo las ne 

cesidades y recursos de los estudiantes están determinados 

por la situación socioeconómica a la que pertenecen. 

Los resultados obtenidos por los múltiples estudios 

de sociología de la educación , que se han orientado al 

tratamiento de este tema, nos demuestran que existe una es-

trecha relación entre el nivel socioeconómico del individuo 

y sus posibilidades, tanto de tener acceso al sistema esco-

lar, como de permanecer en él. A medida que se analizan los 

niveles de escolaridad más elevados, nos damos cuenta que la 

población inscrita proviene de los grupos sociales más favo-

recidos. 

La sel«rioraclue va realizando el sistema escolar no 

obedece, por tanto, a factores meramente académicos; el aban 

dono del sistema, a medida que se avanza en los niveles de 

escolaridad, se concreta en los grupos de población más des-

favorecidos y ésto por varias razones que nosotros considera 
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mos de mayor importancia: 

- La necesidad de abandonar los estudios para ayudar 

al mantenimiento de la familia, por no poder sostenerse sin 

trabajar o por no poder costear los gastos que ocasiona la 

escolaridad, inclusive, la gratuita. 

- La necesidad de abandonar los estudios a consecuen-

cia de un constante rendimiento escolar bajo, calificaciones 

desfavorables, reprobación más frecuente, poca motivación, 

etc. 

A consecuencia de este proceso, llegan a la Univer-

sidad los alumnos cuyo nivel socioeconómico es en términos 

generales muy superior al promedio nacional. A pesar 
de 

ello, entre la población estudiantíl universitaria se presen 
ta el mismo fenómeno: los alumnos universitarios que pertene 
cen a niveles socioeconómicos más bajos, aunque superiores a 
los de 

la población no universitaria, tendrán necesidades y 

recursos diferentes de los alumnos universitarios de los ni-
veles más altos, que los colocan en una posición de desven- 

taja frente a estos últimos. 

En cuanto a las necesidades, podemos señalar aquellas 

que se relacionan con la posición de un impedimento cultural 

inferior al que apoya la escuela, y de un desconocimiento del 

lenguaje conceptual propio de la enseñanza superior. 
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Los estudiantes de los niveles socioeconómicos más 

bajos disponen de menos tiempo para sus estudios, tanto 

durante el día, pues generalmente trabajan, como en los 

años de duración de la carrera. Igualmente disponen de 

menos recursos para poder costear todos aquellos auxilia-

res de un aprendizaje más completo: bibiliografía comple-

mentaria, viajes culturales, prácticas de campo, etc. A la 

larga serán los estudiantes de los niveles socioeconómicos 

más bajos, en quienes se concentre la deserción o en todo 

caso quienes presenten una calidad académica inferior que 

los colocará en desventaje en el momento de buscar un em-

pleo, salvo en casos que más bien constituyen una excepción. 
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CAPITULO IV 

PLANEACION DE LA ENSEÑANZA EN TRABAJO SOCIAL 

A) SITEMATIZACION DE LA ENSEÑANZA 

B) MODELOS DE ENSEÑANZA A PARTIR DE OBJETIVOS 

C) METODOS DIDÁCTICOS 

D) SISTEMAS EVALUATIVOS 
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A) SISTEMATIZACION DE LA ENSEÑANZA EN TRABAJO 
SOCIAL. 

El presente capítulo tiene como finalidad , pro-

porcionar a la Escuela Nacional de Trabajo Social una bre 

ve exposición de lo que para nosotros y de acuerdo a nues-

tra investigación debe ser la planeación de la enseñanza 
en nuestra Escuela. Lo presentamos de una manera resumi-
da, pero clara y 

explícita, con el propósito de no caer - 

en algo rutinario, confuso y cansado. 

Esta idea surgió de la experiencia que tuvimos --

nosotras como estudiantes de esta Escuela, a lo largo de 

nuestra formación académica para constituirnos como futu-
ras profesionistas. 

En la duración de este proceso vivimos y sentimos 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje le afectaban mu- 

chos factores como la falta de interés de los alumnos en 

determinadas clases, ocasionadas por la falta de técnicas 

pedagógicas y didácticas en algunos maestros, la falla en 

la elaboración de algunos programas de estudio, pues en -

ocasiones éstos no concuerdan con la realidad que se nos 

presenta, la falta de recursos. materiales y humanos,etc., 

factores que a la larga no permiten un buen rendimiento -

tanto del maestro como del alumno. 
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No pretendemos decir cómo se debe hacer la planea-

ción en la Escuela Nacional de Trabajo Social, sino por el 

contrario, nuestro deseo es el de aportar una idea más pa-

ra que esta Institución educativa se supere día con día --

en beneficio de ella misma y de los que laboran dentro de-

ella, así como en servicio de quienes acuden a formarse --

como profesionistas a esta casa de estudios. 

Ahora bien, para poder llegar a comprender en qué 

consiste la sistematización de la enseñanza en el proceso 

educativo, consideramos importante el hacer mención de las 
definiciones que propone para tal punto Antonio Gago Huget 

en su libro "Modelos de Sistematización del Proceso de En- 

señanza-Aprendizaje" 

"La sistematización de la enseñanza como enfoque, 

implica la consideración ordenada de los aspectos o ele-- 

. 
mentos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

cuidando las implicaciones que cada parte (previsión, di-

seño, especificación dlobjetivos, metodología, técnicas, 

procedimientos y evaluación) tiene para asegurar la efec-

tividad del proceso como un todo" (1) 

(1) Gago Huget Antonio. "Modelos de Sistematización del 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje". Edit. Trillas. p. 
26-27. 
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También la define como: 

"Acción y efecto de ordenar las actividades que im-

plica el proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que esté 

sujeto a principios, reciba la organización adecuada y elimi 
ne al azar 	hasta donde sea posible por el hecho de haber -

sido probado" (1) 

Al hablar de la sistematización de la enseñanza como 

un elemento de la educación, debemos tomar los tres elementos 

esenciales que la constituyen y que a su vez le dan forma y 

sentido. Tales elementos son: 

a) La especificación de los objetivos. 

b) La evaluación del aprendizaje 

c) Los métodos de la enseñanza 

a) En la especificación de los objetivos, se debe ini 

ciar con la descripción y delimitación de las conductas que se 

esperan obtener durante el ciclo escolar por el estudiante. 

La tarea del profesor no es solo el de impartir una -

materia, sino el de formar profesionales y el de enseñar a ]os 

(1) Gago Huget Antonio. "'Modelos de Sistematización del Pr3ce-
so de Enseñanza-lprendizaje". Edit. Trillas. p. 2-:7. 
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alumnos tomándolos en cuenta en todo momento. 

Anteriormente se le daba mucha importancia a la 

diversidad de objetivos que existen tales como: 

Objetivos Generales, específicos, particulares co-

munes, mediatos e inmediatos. Actualmente ya no se consi-

deran tan importantes, dado que en algunas ocasiones limi-
tan a los alumnos en su proceso educativo al plantearles - 

sólo determinadas metas, dejando al educando a medias; es -

decir no le permiten ver más allá de lo que se le plantea 

en cuanto a conocimientos se refiere. 

b) El instrumento en la evaluación es el segundo -

paso dentro de la sistematización y consiste en la elabo-

ración de las pruebas de los objetivos de aprendizaje. 

Estas evaluaciones, están dadas en base a los enun 
ciados que se especifiquen en los objetivos, a manera que 

cuando se haga la prueba, ésta se hará con base a lo que 

se enseñó realmente en el aula de clase. 

La elaboración de la prueba tiene dos importantes -

funciones en este punto, y son las siguientes: 

1. Que sean operacionables los objetivos de aprendi-
zaje. 
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2. Obtener datos que permitan ver qué tipo de prue 

bas se diseñarán para futuras experiencias de aprendizaje. 

e) En la selección de los métodos de'enseñanza, 

en este último paso es importante ya que "consiste en el 

diseño o selección de métodos, técnicas, principios de en-

señanza-aprendizaje, adecuados para lograr los objetivos -

de aprendizaje " (1) 

Para que este último paso sea eficaz, el maestro -

deberá tener debidamente organizado el curso antes de im-
partirlo; así el alumno tiene la posibilidad de ser respon 
sable y critien en dicho proceso. 

En la sistematización de la enseñanza, tanto el -

alumno como el maestro son responsables de este proceso, 
pues tanto el profesor está obligado a enseñar a los alum-

nos para formarlos profesionalmente, como a mejorar él -

mismo, paro manejar adecuadamente las técnicas de enseñanza. 

Así también, el alumno tiene el deber de integrarse 

adecuadamente en el proceso educativo, participando activa 

y críticamente en el proceso en lo que a él le corresponde. 

(1) De mattos A. Luis. Compendio de Didáctica General. 
Edit. Kapeluz. Argentina. p. 412. 
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La sistematización tiene un carácter moderno en la 

educación, el cual contrasta con la educación tradicional 

en donde el alumno es pasivo y el profesor el único que 

sabe. En la educación moderna ambos participan en este 

proceso, ya que los dos aportan ideas y conocimientos, uno 

proporciona experiencia al otro en una educación horizontal 
activa. 
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B) MODELOS DE ENSEÑANZA A PARTIR DE OBJETIVOS. 

Para que la sistematización en la enseñanza sea con-

gruente, y tenga una secuencia dentro del proceso de enseñan 

za-
aprendizaje, es necesario contar con un diseño especial de 

modelos de enseñanza que nos permita el logro de un mejor pro 

ceso educativo, que le permita obtener tanto al maestro como 

al alumno la culminación de sus ambiciones; es decir, para uno 

la formación de 
profesionistas y para el segundo el constituir- 

se como profesionista. 

Ahora bien 
qué entendemos por modelo de enseñanza?. 

Antonio Gago H., nos responde a esta pregunta en su libro 

"Modelos de Sistematización del Proceso de Enseñanza-Apren-

dizaje" y lo describe de la siguiente manera: 

"El término modelo se emplea en el sentido de 

representación ideal y práctica del proceso -

de enseñanza, o sea un esquema explicativo de-

las operaciones que se tienen que realizar para 
el cabal cumplimiento del proceso de c,Isefianza-

a la luz de la teoría en que se apoya, la cual-

explica y describe a través de su desarrollo -- 

critico." 
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Existen varios modelos de enseñanza que proporcio-

nan al maestro la ayuda necesaria para lograr un buen pro-

ceso educativo acerca de qué es lo que el maestro desea en 

señar a sus alumnos y de los resultados que este medio le- 

ha de producir. 

El objetivo principal de un modelo de enseñanza es 

el de ayudar al profesor en la selección inicial de activi 

dades de enseñanza, y para que esto sea eficaz debe confi-

gurarse como una actividad inteligente, metódica y orienta 

da por propósitos bien definidos. 

Los modelos más conocidos son los siguientes: 

1. El modelo de W. James Popham 

2. El modelo de Anderson y Faust 

3. El modelo de Bela H. Banathy 

A continuación pondremos cada uno de estos modelos -
de manera gráfica. 

1. MODELO DE W. JAMES POHAM. 

ESF'ECIFICACION DE --->ESTIMACION--,INSTRUCCION—IEVALUACION 
OBJETIVOS 	PREVIA 
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"En este modelo el autor destaca cuatro opciones 
distintas que son : 

1. Los objetivos de instrucción, son especificados 

en términos de la conducta del que aprende. 

2. El estudiante es sometido a estimación previa 
para precisar su situación respecto a la cual se 

fijan los 
objetivos. 

3. Se plantean las actividades de instrucción que 

deberán realizarse para lograr objetivos. 

4. El lógro de los objetivos por parte del alumno 
es evaluado " (1) 

2. EL MODELO DE ANDERSON Y FAUST. 

Este modelo fué dado a conocer en 1970, al mismo-

tiempo que Popham y Baker publicaron el suyo. Este modelo, 
el de Anderson y Faust, se encuentra referido a las metas, 
es decir, que es lo que 

quieren enseñar a sus educandos. 

(1) Antonio Gato Huget. 
"Modelos de Sistematización dt 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje". Edit. Trillas. páginas 37-38. 
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Ambos diseños se asemejan en puntos escenciales como 
:as referidos a las metas, organización de las operaciones, 

41 remarcar los principios de sistematización. Se distin--

buen en que el esquema de Anderson 
y Faust presenta subdivi 

:iéta en ciertas fases que son en el Modelo de Popham, más - 

leneralizadas. 

MODELO DE ANDERSON Y FAUST 

---------------oEspecificación de objetivos) 

Elaboración de Instrumentos de Medición;  

I 
Premedición 

¿Son suficientes los conocimientos previo?? 

poseen los alumnos los objetivos propuestol? 

1 
Elaboración o selección de métodos de enseñanza 

Enleñar 

y 
Evaluar 

1 
Altái44Se lograron los objetivos?—allegmestiparcausas (1) 

'1) Gago Huget, Antonio. Modelos de Sistematización del Pro-
ceso de Enseñanza-Aprendizaje. Edit. Trillas_ 
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3. MODELO DE BELA H. BANATHY - .1p •••• 

e 

1 
a 
• 

lar 

om. •••• 	
•Em ••• 	 ••• 

Pallisis y foremalaciat de tareas 
de Pprendizaje. 	 a 

Análisis y foraulacide de 
objetivos. 

Inventario Medir la Identificar y 
de tareas 	a 
de apren- 	cia ini- las tareas de 

..4, dizaje. 	cfai. 	aprendizaje. 

Einem 

Propilsito del Sistema 

ESPCCIRCIICidll de Cbjetiros 
• 

• 

• 

• 

A> 

e 
8 

e 
y 

er 

e r 
t i 

1 1 
1 

I  
e 
a 	ir 

I 

5 

lletroaliaartacida (1) e r 

~dan del Sistema 

• 

(1) Gago flacec. Patcaio. %daos de Sistaaacizidge del Proceso 
Ermsekaza-Apmendizaje". Edit. Trillas. 



ADDENDA 

Consideramos que el modelo que la Escuela Nacional 
de 

Trabajo Social, podría adaptar a sus necesidades, se-

ría el segundo modelo, que a nivel de sugerencia, no-

sotros planteamos: ."Modelo de Anderson y Faust", por 

ser 
el más sencilo y menos complicado; ya que pensamos 

que éste podría resultar más fácil de manejar para el 

maestro, 
siguiéndose al efecto el esquema que el pro-

pio autor plantea. 

De esta manera, se pueden alcanzary lograr todas las 

metas, 
objetivos, etc., y así poder obtener un mejor 

rendimiento y aprovechamiento del alumno. 

1 
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C. METODOS DIDACTICOS. 

Para que el proceso de enseñanza-nprendizaje se dé 
correctamente y de acuerdo a una planeación organizada, de 
hemos incluir dentro de este proceso, los métodos didác,-

ticos y los medios didácticos que serán necesarios para la- 

adecuada formación de los alumnos dentro de la actualiza-
ción en la enseñanza. 

El Método didáctico, podemos definirlo como: 

"La organización racional y práctica de los recur-
sos y procedimientos del profesor, con el propósito de --
dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados 

previstos y deseados, ésto es de conducir a los alumnos de 
modo que se hagan más aptos para la vida en común y se ca- 

paciten mejor para su futuro trabajo profesional." 	(1) 

El método didáctico debe apuntar a la realización -
de los objetivos educativos que los alumnos deben de alcan-
zar. Debe ser ordenado y adecuado a las habilidades y apti 
tudes, capacidades de los alumnos. 

Procurará que los objetivos se cumplan rapida y efi 
cazmente, evitando el desperdicio de tiempo y esfuerzo. El 
método didáctico pretende dar al alumno una orientación pa- 
ra que aprendan y se consideren 

los hábitos necesarios para 
aprender mejor. 

El alumno forma parte importante en la educación, y 
para que este desarrolle una capacidad de comprensión, expre- 

(1) Luiz A. de Matros. Compendio de Didáctica General. Fli - . Iapeluz. B.A. Argentina. 
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Sión y valoración, es necesario el método didáctico, -
dentro de este podremos distinguir al más productivo- 

que es el método activo, el cual intenta que tanto el 

alumno y el maestro en una posición horizontal participan 

consciente, voluntaria, inteligente y responsablemente en 

la formación educativa. 

A través del método activo se quiere que el alumno 

no conozca la realidad y adquiera hábitos, habilidades y 

actitudes guiadas por el profesor. Pero así como este mé-
todo requiere de la participación activa y responsable de 
los alumnos, a su vez exige que el profesor planee cuidado-

samente su propia actividad y la de sus alumnos, proponien-

do el plan de trabajo al grupo y realice actividades conjun 
tas y esté en permanente 

contacto con sus alumnos para orien 

tarlos. 

Para poder llegar a todo este planteamiento, es ne-

cesario e indispensable que el profesor cuente con elemen- 
tos, recursos y medios didácticos para el logro de sus pro-
pósitos. 

Los elementos didácticos básicos para la acción en 

el aula de clase, y que el maestro debe y puede utilizar -

son: 

a) Lenguaje didáctico 

b) Medios auxiliares y material didáctico 

c) Acción didáctica 
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Cada uno de estos puntos es necesario conocerlos y 

saberlos manejar adecuadamente, ya que el lenguaje es uno 

de los medios de comunicación de que se vale el ser huma-

no para trasmitir ideas, pensamientos, etc. Así de esta 

manera, el profesor podrá comunicarse y dar a conocer a sus 

alumnos lo que él desea trasmitir. 

En cuanto a los medios auxiliares y los recursos, 

éstos son elementos o instrumentos de los que el alumno y 

el maestro pueden echar mano como un complemento de sus 
clases. 

En lo que a la acción didáctica se -efiere, ésta se 

dará a partir de las actividades que el profesor maneje 

dentro y fuera del salón de clases a través de sus tareas, 
trabajos, exposiciones, etc. 

Estos elementos no pueden ser usados indiscrimina-

damente, ya que es necesario saberlos seleccionar, utilizar-

los y evaluarlos debidamente para saber en un momento dado 

si cumplen su cometido para lo que fueron creides. 

Ahora bien, dentro de estos elementos de kididáctica, 

se pueden distinguir otros tres elementos importantes en con 

tenido y forma y son: 
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a) Recursos didácticos 

b) Técnicas didácticas 

c) Procedimientos didácticos 

a) Los recursos didácticos son un medio auxiliar pa-

ra conducir de una mejor forma al alumno en su camino hacia 
un mejor aprendizaje. 

Así vemos que, tanto el maestro como el alumno, pue-

den utilizar materiales o elementos como libros, gulas de es-

tudio, material escolar, pizarrones, mapas, cuadros murales, 

diapositivas, escenificaciones, cuadros sinópticos, fane16-
grafos, elaboración de carteles, cinematógrafo, etc. 

Queremos hacer hincapié en lo referente a los recur-

sos didácticos y su importancia, ya que a partir del uso y 
el empleo de datos el profesor podrá guiar con más eficacia 
el proceso de enseflanza-aprendizaje. 

La característica principal de estos recursoses que 

el alumno a través de estos medite, verifique y adquiera una 

visión más amplia y completa de las materias de estudio, así 

como para que aprenda a captar, enjuiciar, seleccionar y for-

marse un criterio propio. Todos estos materiales, ayudan de 

una u otra forma en la participación activa del alumno - 'o 

motiva a una discusión reflexiva y crítica, desperando cryn 

esto que el educando adquiera interés por asuntos de diver:a 
índole. 
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Para que estos recursos sean productivos, es ne-

cesario que con anterioridad los profesores los hayan es 

tudiado y seleccionado, procurando que el momento de su 

Uso sea el adecuado procurando que sean ágiles y variados. 

b) En cuanto a las técnicas se refiere, vemos que 

éstas son necesarias. Las técnicas más usuales son: la 

motivación, la comprobación de rendimiento, la evaluación, 

etc. 

C) Los procedimientos están formados por las ac-

tividades docentes en cada una de las etapas en la ense-

ñanza. Estas actividades las debe plantear el profesor, 

pero también existe la opción de que éste pida la opinión 

y participación de los alumnos para llegar a mejores resul-
tados de trabajo, 

4 
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D) SISTEMAS EVALUATIVOS 

En la enseñanza, como en cualquiera de las activida-

des que realiza el hombre con miras a lograr objetivos bien 

definidos, la comprobación de los resultados que se obtienen 

a través de la evaluación, forman una fase necesaria y obli-

gatoria. 

Ahora bien, el término evaluación abarca una gran di-

versidad de significaciones y en el proceso de enseñanza- apren 
dizaje todo puede ser evaluado: los objetivos, los métodos, 
los planes de stdudio, los programas, los alumnos y los maes-
tros. 

La evaluación es el proceso que nos permitirá diagnos 
ticar, revisar y precisar los resultados alcanzados; es decir, 
nos permitirá saber si se lograron los avances, si el método 

de enseñanza-aprendizaje fué eficaz, qué errores hubo, cuáles 
fueron, etc. Esta juega un papel muy importante ya que la 
manera de evaluar lo que se aprende, determina el modo de có-

mo se debe llevar a cabo este proceso. 

La evaluación nos proporciona la información sobre las 

deficiencias y los aciertos del curriculo mediante la deter- 

minación de las características en el rendimiento de los es-

tudiantes. 
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Haremos mención de dos definiciones de evaluación 

en la enseñanza: 

"La evaluación en la Enseñanza, comprende un balan-

ce y una apreciación crítica y valorativa de toda la opera-

ción de enseñanza-aprendizaje, realizada a lo largo del año 

escolar y con ello miras a efectuar rectificaciones y mejo-

ras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluye juicios 

de valor cualitativo que van más allá de la mera cuantifica-

ción de los resultados obtenidos y destacan los aspectos que 

se consideran más significativos y promisorios del comporta-
miento de los alumnos en su proceso educativo " (1) 

"La evaluación educativa es un proceso integral, sis-
temático acumulativo y permanente que valora los cambios pro 

ducidos en la conducta del educando, como resultado de los 

planes y programas de estudio de los métodos, medios, recur-

sus humanos y materiales y de todo cuando converge a la rea-

lización del fenomeno social (2) 

Toda evaluación del tipo que fuere, tiene una objeti-

vidad, la cual consiste en "basar la selección de alternativas 

(1) Compendio de Didáctica, Luiz A. de Manos. Edit. Kapeluz 
B.A. Argentina. 

(2) Diseño de Planes de Estudio CXME=JNAM 
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para reformar el plan o el diseño de uno totalmente nue-

vo, no simplemente en intenciones u oponiones, sino el 

análisis de toda la información sobre la situación ope-

rante (representada por el plan de estudios vigente) y 

utilizando criterios formulados de manera clara y explí-

cita" (1) 

La evaluación es un proceso continuo que nunca ter 

mina, dado que los cambios que se efectúan en el plan de 

estudios se hacen de acuerdo a los resultados obtenidos de 

las evaluaciones que le hacen al mismo. Esta determina por 

lo tanto, que todo el plan esté en constante revisión en 

beneficio tanto del educando como del educa,:or y aún la -

misma institución. 

Ahora bien, dentro del proceso de enseñanza-aprendi-

zaje, la evaluación se debe dar desde el inicio de un curso, 

con el fin de saber los conocimientos, los intereses y las 

habilidades de los alumnos; a éste tipo de evaluación se le 

conoce como evaluación inicial o de diagnóstico. Tenemos 

también que hay otro tipo de evaluación que se realiza dia-

riamente a lo largo de un curso o año escolar, en el cual 

el maestro realiza actividades con sus educandos. 

(1) Diseño de Planes de Estudio. Lecturas Complementarias. 
Libro No. 1 
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Con este tipo de evaluación podemos ver si desde 

un principio se está 	realizando adecuadamente el proce-

so educativo, se puede diagnosticar las faltas, errores y 

problemas que se presentan para corregirlos a tiempo. Este 

tipo de evaluación se puede realizar durante un tema, o una 
unidad. Es necesario verificar si se está logrando un buen 
nivel de conocimientos. 

Otro tipo de evaluación que podemos efectuar es la 

sistemática o continua y es la que se realiza al finalizar 

un curso o un año escolar. Se lleva a cabo para saber si 

alcanzaron los objetivos propuestos en el plan de estudios 

y si se lograron los cambios deseados en los alumnos: en su 

pensamiento, en su manera de actuar, etc. 

Toda evaluación tiene un propósito y los más impor-

tantes para nosotros son los siguientes: 

1. Precisar cuáles objetivos de aprendizaje fueron 

logrados a través del proceso educativo. 

2. Estimular el aprendizaie de los alumnos, dándoles 

a conocer a tiempo sus aciertos y sus errores. 

3. Saber cuáles son sus dificultades en el aprendi-

zaje. 
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4. Conocer a fondo la manera en que se desarrolla . 

todo el proceso, para así poder implantar los cambios ne-

cesarios. 

5. Estimar la utilidad y la calidad de los planes y 

programas, los medios ymétodos de todds los recursos emplea-

dos. 

La evaluación cuenta también con recursos o medios a 

través de los cuales se logrará la obtención de resultados 

que se desean conocer. Así tenemos que se utilizan los si-

guientes recursay técnicas: 

Observación 

- Entrevista 

Sociodrama 

Escalas 

Encuestas 

Exámenes temáticos 

o 

- Pruebas por objetivos 

- Pruebas orales 

Por último tenemos, que una evaluación efectiva, nos 

conducirá a la eficacia en el proceso de enseñanza-aprendiza 

je. 
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Creemos que la planeación del proceso educativo 

requiere de una combinación de los diferentes métodos de 

aprendizaje que existen para su real entendimiento. 

Consideramos necesario el adecuar de una manera 

sistemática la planeación de la enseñanza, porque también 

es indispensable el definir la participación del alumno 

dentro de ella, pues en base a ésto el educando se for-

mará come un profesionista activo, participativo y crí-

tico dentro de su quehacer profesional, para que asf uti-

lice adecuadamente los métodos, medios y recursos que la 

escuela le proporcionó a través de su formación como tra-

bajador social. 

Es indispensable liberar tanto al maestro como al 

alumno de la educación rutinaria,de trasmitir únicamente 

información y de ser un receptor pasivo; es imprescindible 

permitirle a ambos un trabajo conjunto en donde el maestro 

sea orientador y guía en la formación de sus alumnos y que 

éste a su vez esté dispuesto a una educación más activa y 
participativa. 
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CONCLUSIONES 

Llegamos a la conclusión de que nuestra hipótesis 

referente a que el Trabajo Social como profesión ha tenido 

mayor interés por descubrir su quehacer profesional que por 

conocer sus aspectos pedagógicos y didácticos que determinan 

la forma en que debe de enseñarse esta profesión. Se cumple, 

basándonos primero, a lo largo de nuestra investigación, en 

donde observamos que ambos niveles adolecen de la misma 

falla, y en segundo lugar, lo vimos reafirmado en nuestro 

proceso de formación profesional, en donde vivimos estas 

carencias pedagógicas y didácticas. 

En cuanto a nuestra segunda hipótesis, confirmamos 

que el nivel técnico tiene más definidas sus funciones que 

el nivel licenciatura, porque se apegan a las necesidades 

profesionales que exigen las instituciones ya que, en el 

seguimiento de esta investigación, nos dimos cuenta que, 

de acuerdo a los objetivos que persigue este nivel, se ape-

gan a una realidad nacional más concreta y sois funciones son 

más especificas y prácticas que las de Licenciado en Trabajo 

Social. 

Tomando en cuenta la situación económica, politica y 

social del pais, nos damos cuenta que se hace necesaria la 
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formación de técnicos profesionales que respondan a las 

necesidades reales sin dejar de hacer notar que es forzosa 

la creación de niveles superiores de enseñanza Pp. Trabajo 

Social que coadyuve a la superación de kiprofesión. 

No existe aún, una delimitación o diferenciación 

real entre el técnico y el licenciado en Trabajo Social. 

Consideramos importante y necesario el someter a 

revisiones y modificaciones constantes los planes y pro-

gramas de estudio de las escuelas de Trabajo Social, de 

acuerdo a los resultados que se obtengan de las evaluacio-

nes que se realicen para tratar de superar la profesión, 

basándose en las fallas encontradas en éstas. 

No existe una base sólida en el aspecto teórico 

práctico de la carrera (porque existen muchos criterios 

en torno a las definiciones, normas, principios, etc., -

que da cada escuela). 

Las materias complementarias no tienen una aplica-

ción directa en las funciones de Trabajo Social, y ésto se 

debe a la falta de planificación de la enseñanza. 

Existe una formación ideal del alumno que vá más 

de acuerdo con el deber ser, que con las necesidades reales 



que exige el país. 

Existe en la formación del alumno una separación 

entre su práctica escolar y el trabajo que realizará al 

concluir la carrera en el ámbito institucional. 

Creemos firmemente que, el Trabajo Social, debe 

ser considerado en todos sus ámbitos , como una profesión 

cuyo eficaz ejercicio, requiere de profundos conocimientos 

teórico-prácticos, así como de aptitudes especiales y de 

Un amplio sentido de responsabilidad. 
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SUGERENCIAS 

Se sugiere que: las actividades escolares de los 

alumnos se planeen adecuadamente, para así propiciar con 
ello el interés y la inquietud por las materias que se 

les imparten y mantenerlos activos. 

Es preciso que los planes y programas de estudio 

se encuentren dirigidos en torno a la participación acti-

va de los estudiantes dentro del proceso educativo, para 
que el educando deje de ser un sujeto eminentemente pa-

sivo y receptor. 

Que las asignaturas que se den, estén enfocadas 

realmente a los objetivos que persigue la profesión; así 
como el que los profesores que imparten las materias sean 
de la carrera que fuere, conozcan lo que es el Trabajo 
Social, para que así le den un enfoque más adecuado, de 

acuerdo a nuestra profesión. 

Es necesario el proceder a ta.modifica,ión de las 

formas de conducir el aprendizaje ya que es conveniente 

que tanto el maestro, como el alumno, tengan el conoci-
miento y el dominio de las técnicas y recurso didácticos 
de la enseñanza, con el fin de obtener un efectivo pro m 
de enseñanza-aprendizaje. 
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Se sugiere que el breve aporte que damos sobre 

la planeación de la enseñanza en 
Trabajo Social; sea to 

mado en cuenta por la E.N.T.S., y ampliado por la misma, 

para una mejor sistematización de la enseñanza. 

Sugerimos que se realicen evaluaciones periódicas 

a los planes y programas de estudio para poder ver sus 

aciertos y sus 
deficiencias con el objeto de obtener una 

superación académica constante. 

Consideramos como último punto, que los maestros 
que imparten las clases realicen cursos de capacitación a 
nivel maestría para la 

superación de la carrera. 
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ANEXOS 

PLANES DE ESTUDIOS DE LAS ESCUELAS 

DE TRABAJO SOCIAL A NIVEL TECNICO 

Y LICENCIATURA 

EN EL DISTRITO FEDERAL 



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICO NUMERO 5 (ANTES NUMERO 7) 

Y ESCUELAS INCORPORADAS. 

PLAN DE ESTUDIOS A NIVEL TECNICO, 

PRIMER SEMESTRE:  

- TEORIA Y PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL I 

METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL I 

- SOCIOLOGIA I 

- LECTURA Y REDACCION 

- ESTADISTICA I 

- ECONOMIA 

- FILOSOFIA 

SEGUNDO SEMESTRE:  

- TEORIA Y PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL II 

- METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL II 

- SOCIOLOGIA II 

- ANTROPOLOGIA SOCIAL II 

- ESTADISTICA II 

- PSICOLOGIA I 



TERCER SEMESTRE:  

TEORIA Y PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL III 

- METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL III 

PLANIFICACION Y ORGANIZACION PARA EL BIENESTAR SOCIAL 

- COMUNICACION I 

- DERECHO FAMILIAR 

- PSICOLOGIA II 

CUARTO SEMESTRE:  

- TEORIA Y PRACTICA DEL TRABAJO SOCIAL IV 

- METODCLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL IV 

- INSTITUCIONES DE SERVICIO SOCIAL 

- COMUNICACION II 

- DERECHO AGRARIO 

- RELACIONES HUMANAS 

QUINTO SEMESTRE:  

• TEORIA Y PRACTICA DE TRABAJO SOCIAL V 

- SISTEMAS DE READAPTACION SOCIAL 

- SALUD PUBLICA 

- SEGURIDAD SOCIAL 

- ADMINISTRACION 



SEXTO SEMESTRE: 

SEMINARIO DE P.SPPrIATIZACION (ESPECIALIDADES A ELEGIR) 

- TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 

- TRABAJO SOCIAL MEDICO ASISTENCIAL 

- TRABAJO SOCIAL LABORAL 

- TRABAJO SOCIAL PENITENCIARIO 

- TRABAJO SOCIAL EN LA COMUNIDAD 

- TRABAJO SOCIAL PSIQUIATRICO 

- SEMINARIO DE PRACTICAS 



SECRETARIA DEL TRLBAJO Y PREVISION SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS DEL TRABAJO 

PLAN DE ESTUDIOS A NIVEL TECNICO 

PRIMER SEMESTRE:  

INTRODUCCION AL TRABAJO SOCIAL 

ESTRUCTURA Y PROCESOS SOCIALES 

ECONOMIA 

- DESARROLLO Y CONDUCTA HUMANA I 

DERECHO FAMILIAR 

- TECNICAS DE REDACCION Y DISERTACION 

- PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL (VISITAS A INSTITUCIONES) 

SEGUNDO SEMESTRE:  

- TRABAJO SOCIAL DE ovas' (TEORIA) 

- TRABAJO SOCIAL DE CASOS I (PRACTICA) 

- DESARROLLO Y CONDUCTA HUMANA II 

- INVESTIGACION SOCIAL I 

- DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y POLITICO DE MEXICO 

- TRABAJO SOCIAL Y DERECHO PENAL 



TERCER SEMESTRE:  

- TRABAJO SOCIAL DE CASOS II (TEORIA) 

- TRABAJO SOCIAL DE CASOS II (PRACTICA) 

- DESARROLLO Y CONDUCTA HUMANA III 

- INVESTIGACION SOCIAL II 

- DERECHO DEL TRABAJO I 

- INTRODUCCION AL TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS 

CUARTO SEMESTRE:  

- TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS I (TEORIA) 

- TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS I (PRACTICA) 

• INVESTIGACION SOCIAL III 

- DERECHO DEL TRABAJO II 

- ADMINISTRACION (GENERAL) 

- BIENESTAR Y SEGURIDAD SOCIAL 

QUINTO SEMESTRE:  

- TRABAJO SOCIAL DE GRUPOS II (PRACTICA) 

- TRABAJO SOCIAL DE GRUPOS II (TEORIA) 

- SEGURIDAD SOCIAL (LEGISLACION) 

• ADMINISTRACION (DE PERSONAL) 

- SALUD PUBLICA 

- ESTADISTICA E INTERPRETACION DE DATOS I 



SEXTO SEMESTRE:  

- TRABAJO SOCIAL EN LA COMUNIDAD I (TEORIA) 

- TRABAJO SOCIAL EN LA COMUNIDAD I (PRACTICA) 

- SEGURIDAD SOCIAL EN ADMINISTRACION PUBLICA 

- SEMINARIO SOBRE CAMPOS DE APLICACION DEL TRABAJO SOCIAL 

- ESTADISTICA E INTERPRETACION DE DATOS II 

SEPTIMO SEMESTRE: 

TRABAJO SOCIAL EN LA COMUNIDAD II (TEORIA) 

TRABAJO SOCIAL EN LA COMUNIDAD II (PRACTICA) 

- SEMINARIO DE TRABAJO SOCIAL EN EL CAMPO DE LA VIVIENDA 
DEL TRABAJADOR. 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

- PREVISION SOCIAL 

- PROBLEMAS HUMANOS DEL TRABAJO 

OCTAVO SEMESTRE:  

   

- SEMINARIO DE TRABAJO 
SOCIAL. 

- SEMINARIO DE TRABAJO 

- SEMINARIO DE TESIS 

- COMUNICACION IMPRESA 

- RELACIONES HUMANAS Y 

SOCIAL EN EL 

SOCIAL EN EL 

Y GRAFICA 

PUBLICAS 

CAMPO DE LA SEGURIDAD 

CAMPO DE LA EMPRESA 



LICENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL VASCO DE QUIROGA 

(INCORPORADA) 

PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER SEMESTRE:  

- HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL 

- ECONOMIA POLITICA I 

- ANTROPOLOCTA CULTURAL 

- SOCIOLOGIA 

- DEMOGRAFIA Y ECOLOGIA HUMANA 

- TALLER DE MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

SEGUNDO SEMESTRE:  

- TEORIA DEL TRABAJO SOCIAL I 

- SEMINARIO SOBRE HISTORIA POLITICA Y SOCIAL DE MEXICO 

- ECONOMIA POLITICA II 

- ESTADISTICA 

- SEMINARIO DE SOCIOLOGIA 

- SEMINARIO SOBRE LA STTUACION DE TRABAJO SOCIAL EN MEXICO 



TERCER SEMESTRE:  

- TEORIA DEL TRABAJO SOCIAL II 

- PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL I 

- TALLER DE ESTADISTICA 

- PSICOLOGIA SOCIAL 

- PROBLEMAS SOCIALES ECONOMICOS Y POLITICOS DE MEXICO 

CUARTO SEMESTRE:  

- TEORIA DEL TRABAJO SOCIAL III 

- PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL II 

- INVESTIGACION SOCIAL I 

- SALUD PUBLICA 

- SEMINARIO SOBRE INALISIS DE LAS CLASES SOCIALES Y EL 
CAMBIO SOCIAL 

QUINTO SEMESTRE:  

TEORIA DEL TRABAJO SOCIAL IV 

PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL III 

- TALLER DE INVESTIGACION SOCIAL 

• ADMINISTRACION 

SALUD MENTAL 



SEXTO SEMESTRE:  

- TEORIA DEL TRABAJO SOCIAL V 

- PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL IV 

- DERECHO CONSTITUCIONAL 

- POLITICA Y PLANIFJCWION SOCIAL 

- TALLER DE TECNICAS DE LA COMUNICACION 

SEPTIMO SEMESTRE:  

- TEORIA DEL TRABAJO SOCIAL VI 

- PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL V 

- TALLER SOBRE POLITICA Y PLANIFICACION SOCIAL 

- SEMINARIO DE LA SITUACION LABORAL 

- RELACIONES HUMANAS Y PUBLICAS 

OCTAVO SEMESTRE:  

- TEORIA DEL TRABAJO SOCIAL VII 

- PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL VI 

- SEMINARIO DE LA SITUACION AGRARIA 

- SEMINARIO SOBRE DERECHO FAMILIAR 

- OPTATIVA 



NOVENO SEMESTRE: 

- COOPERATIVISMO 

- SEMINARIO SOBRE INSTITUCIONES 

- SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS SOCIALES 

- OPTATIVA 

- PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL VII 

MATERIAS OPTATIVAS:  

- SEMINARIO SOBRE SALUD PUBLICA Y TRABAJO SOCIAL 

- SEMINARIO SOBRE CIENCIA PENITENCIARIA Y CRIMINOLOGIA 

- SEMINARIO SOBRE SINDICALISMO 

- SEMINARIO DE TESIS 

- SEMINARIO SOBRE DIDACTICA 

- SEMINARIO SOBRE LA SITUACION LATINOAMERICANA 



LICENCIATURA DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. Técnicas para conocer la realidad: Entrevistas, detec-

ción de grupos, comunicación de masas, educativas, --

crupales, que permita la introducción del equipo de -

Salud de la Comunidad. 

2. Técnica de obtención de datos: Cuestionarios participa 

dos, observación participante, etc. 

3. Técnica de registro de datos: Diario de campo, registro 

de campo, cédula de campo, etc. 

4. Técnicas de sistematización: Tabulación, informes, pre-

diagnóstico y diagnóstico. 

S. Técnicas de movilización: Motivación, comunicación masi 

va, circulares, boletínes, diarios murales, dibujos mu-

rales, etc. 

6. Técnicas de participación microsocial: Programas, pro-

yectos específicos, evaluación, estudio de costos, etc. 



7. 
Técnicas de organización: Estudios de grupos, diná-

mica grupal, técnica de debates, análisis de debates, 

capacitación grupal, etc. 

8. 
Técnicas de concientización: Circulo de cultura, ta 

lleres populares, 
dramatización, teatro popular, pe-

riodismo popular, folklore, proyecciones cinematográ 
ficas o transparencias, etc. 

MECANISMOS DE AGRESION Y DEFENSA 

Módulo: Ecología. 

Ecología y Trabajo Social. Factores Bio-sicosociales que 
incluyen en la relación hombre-familia y sociedad. Elemen 

tos constantes de 
la comunidad. Participación de la comu-

nidad en las tareas de salud. Relación entre medios de 

producción y salud. Teoría y sociedad. Filosofía social. 

Condiciones económicas, 
políticas y sociales de México. 

Filosofía de las Ciencias. Teoría del conocimiento. 

Módulo: Filogenia yOntogenia Humana: 

Factores Endógenos y Exógenos que 
influyen en la socie-

dad. El crecimiento demagrófico como 
un variable depen- 



diente del desarrollo socio económico y cultura. De-

mografía I. Concepto y Filosofía de la salud públi-

ca. 

Módulo: Comportamiento: 

Trabajo en equipo. Comportamiento humano y contexto 

social. Psicología evolutiva del hombre. Sociología I: 

Sociedad, características, hechos y procesos sociales. 

Antropología I. Historia de la Evaluación de la socie-

dad. Historia de las Doctrinas económicas. Etica en --

Trabajo Social. 

Módulo: Nutrición. 

Característica de la comunidad rural: hombre rural. El 

problema de la distribución de la tierra. Ley de Refor-

ma Agraria. Nutrición y niveles de vida. Participación 

de la comunidad y disponibilidad de alimentos. Estadís-

ticas. Análisis de estadísticas nacionales. Teoría de 

probabilidades. Estadísticas usuales para analizar uni-

versos. Estadística descriptiva. Economía 1. 

Módulo: Bionergética. 

Estadística I. Nociones básicas Relación entre elemen- 



Técnicas básicas de investigación social. Surveys, ob-
servación, entrevista, encuesta. Técnicas de evaluación. 

Metodología de Trabajo Social I. 

EL HOMBRE Y LA COMUNIDAD ENFERMOS 

Módulo: Ecología. 

Saneamiento ambiental y Trabajo Social. Educación sanita-

ria. Técnicas Educativas y de conunicanes social. Margi-

nalidad social, diferentes posiciones. Bases jurídicas 

fundamentales. Garantías individuales. Estructura de la 

Federación. Poderes públicos. Derecho Constitucional. Cla 

ses sociales. Estratificación social. Movilidad social. 

Sociología II. 

Módulo: Filogenia y Ontogenia Humana. 

Derecho Social, Concepto sociológico de derecho social. 

Clases de derecho social. Criticas al concepto socioló-

gico del derecho social. Las ramas de derecho social. 

Bienestar y seguridad social; las fuerzas y los movimien-

tos sociales que han dado expresión y forma a las netas 

del bienestar social. Conocimientos de la organización -

sanitaria. Análisis del desarrolló de los programas Lie - 



rehabilitación. El estudio de los conceptos epidemio-

lógicos de las' principalesenfermedades. Rol del tra-

bajador social en los programas de salud pública. In-

vestigación social I. Métodologta de investigación so- 
cial. 

Módulo: Comportamiento. 

Derecho familiar. La persona, su nacimiento y muerte. 

Adopción, Divorcio. Rol del trabajador social en los 

problemas jurídicos familiares. Cooperativismo. Derecho 

del ?abajo: Sindicalismo. Ley de protección a menores. 

Derecho penal. Antropología II. Psicología Social. 

Módulo: Nutrición. 

Problemas derivados de la utilización inadecuada de los 

productos alimenticios. La desnutrición ea México. Eco- 
nomia II. 

Módulo: Bioenergética. 

Trabajo Social y grupos terapéuticos. Ttabajo Social e 

instituciones especializadas. Trabajo Social y salud men-

tal. Metodología de Trabajo Social U. 



TRABAJO SOCIAL INTEGRADO 

Nódulo: Ecología. 

Interpretación científica de la influencia del medio en 

el hombre familia y comunidad. Relación de los recursos 

del medio aplicados integralmente en el desarrollo de -

la comunidad. Interpretación científica de la realidad 

social mexicana. Análisis de la sociedad industrial a-

la contemporánea. Análisis de estructuras industriales 

de los paises desarrollados en relación a su organiza- 

ción política y social y su impacto en el marco de los 
paises subdesarrollados. 

Sociología III. 

Módulo: Filogenia y Ontogenia Humana. 

Cambio social en el América Latina. Análisis del proceso 
del cambio social. 

Política y planificación social. Desarrollo de la poli-

tica social. Politica y procesos políticos como determi-

nantes de la naturaleza del bienestar social. Análisis 

de desarrollo y subdesarrollo y su relación con el Tra-
bajo Soclal. 



Módulo: Comportamiento. 

La administración en Trabajo 
Social,

ciones Estudio de las rela-
interdisciplinarias y de las relaciones específi- 

cas de la 
administración y el 

Trabajo Social y coopera-tivismo. El coa 

perativismo,sus funciones y servicios. Or 
ganizaciones sindicales y sus repercusiones 

investigación social 
a 	

sociales. La 

plicada a sistema de s alud. Práctica 
de Trabajo Social en comunidad. 

Módulo: Nutrición, 

Trabajo Social y el problema nutricional mundial. La co 
nidad organizada y 

la Tecnología agropecuari 
	

mu- 

a. Investiga- ción científica de la realidad 
_nutricional del 

terpretación de estadísti 
	

pais In- 
cas nacionales. 

Módulo: Bioenergética. 

Metodología de Trabajo Social III. Dinámica de grupos 

al trabajo en equipos interdisciplinarios. Traba-
jo Social y Salud Pública. 
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