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IHTRODUCCION 

• •••• al!JftlS 1ntent.>gantes sdJre la lll!bllhlogia de elcDn:iál de -

plilleS de esbltlo. en tanto la te<ria amrutar, la ¡resenta C01D -

ma lll!bxblogta vinculé cm los ll'Oblams tknlcos, amb las di -
ams1<n!S ml prd>lma an1ru1ar son de C<'ri:ter pol'itico - social" •••• 

qel maz Barriga. 

El reporte de la investigación que a continuación se presenta, tiene -

como punto de partida la reflexión y análisis de la puesta en práctica 

del plan de estudios de la LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL. 

En un principio para realizar el análisis, nos vimos influenciadas por 

las bases metodológicas del currículum fundamentadas en la pedagogía -

norteamericana, que se encasillan sobre la tecnología educativa. Pre -

tendíamos reflexionar sobre un marco teórico que buscase la evaluación 

de adquisiciones por parte del alumno, de habilidades, capacidades y -

hábitos que le permitieran insertarse en el campo ocupacional. 

Este enfoque, nos ofreció un grave obstáculo, aumentado por la natura

leza del tema de estudio. Al ubicarse la carrera de Trabajo Social, e_! 

trechamente vinculada a las Ciencias Sociales, como una disciplina de

las mismas, requería de un análisis contextual socio - económico. 

En primera instancia, acordamos que el análisis del desarrollo de esta 

profesión, debe romper la concepción del currículum como igual a la -
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planeac1ón y puesta en práctica de un plan de estudio sistemáticamente 

organizado y funcionalmente estructurado, por una concepción que sus -

tentase la importancia de considerar a los fundamentos histórico - po

lítico~ sociales que le dan su definición. 

Realizando una revisión de las corrientes teóricas sobre el currículum 

y partiendo de la necesidad de contextualizarlo en una estructura so -

c1al determinante, como lo es la Universidad en la educación superior, 

en donde se traducen las demandas económicas, políticas e ideológicas, 

elegimos como línea de evaluación curricular, la concepción teórico-m! 

todológica del pedagogo Angel Diaz Barriga. (1) 

Adaptamos el concepto de currículo universitario como una propuesta de 

vincular a la Universidad con la sociedad a través de la formación 

científica técnica e ideológica de profes\onales que expresen la forma 

en que se traducen las demandas sociales. 

El proceso de análisis, se ubica en dos momentos, el DISCURSO OFICIAL

ADMINISTRATIVO Y.el DISCURSO VIVIDO POR LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS, -

en función·del cual se realiza el desarrollo del currículo. 

( l ) El pedagogo Mgel Oiaz Bamga ha trabajado desde 1970 en 111a reflexiéft sobre la
prcblanatica cU1Ticular en Máxico, rrediánte el diálogo entre educadores, investi
gack>res y alwros. Su planteaniento reside en la creaciéft de categorías ~ itll)li 
q..ien el significado real de nuestros prdllanas fuera de los irodelos de pedagogía$ 
extranjeras y las hace expansivas a través de sus actividaOOs catedráticas y de -
investigoción en la U.N.A.M. 
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Desde esta perspectiva y en conjunción con la metodología para diseñar 

un currículo, los niveles de análisis se refieren a la consideración -

de los aspectos epistemológicos, psicológicos y el concepto de vincu12_ 

ción d~ la Universidad con la sociedad, que caracterizan y matizan el

desarrollo del plan de estudios en sus diversos elementos: la justifi

cación; los objetivos curriculares; la organización curricular; el pr~ 

ceso de enseñanza - aprendizaje; y la evaluación del cumplimiento del-

mismo. 

La justificación del currículo de la Escuela Nacional de Trabajo Social 

(E.N.T.S. - 1976) en donde se inserta institucionalmente la profesión

de que r.os ocupamos, para con el Plan de Estudios que fue aprobado en~ 

1976, menciona que "cada vez >e requiere más del profesionalismo del

Trabajador Social en nuestro país para contribuir a la solución de los 

problemas sociales, por lo que, deberá es~ar preparado científica y -

técnicamente, identificado con las necesidades del pueblo, teniendo C!!_ 

mo propósito fundamental, la orientación de la población para que ésta 

adquiera conciencia de sus problemas, se organice e intervenga en la -

toma de decisiones, todo ello, con el obj~to de participar en el desa

rrollo social" •••• (2) 

En realidad, tras el supuesto de contribuir a la solución de los pro -

blemas sociales, se implementa una definición universal de esta prof~· 

sión, establecida básicamente por el movimiento de reconceptualización 

(2) lbcurento informativo de la NJanización académica 1983 - 1984, de la Escuela Na~ 
ciooal de Trabajo social, U ••• M. 
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que se dá en Latinoamerica. Este movimiento es resultado de' una cons -

tante redefinición de su quehacer profesional, su metodología de ínter. 

vención y el perfil del profesional. 

El hecho de que haya sido establecida una definición no correspondien

te a la realidad mexicana, trae consigo un Plan de Estudios que hace -

uso del materialismo dialéctico por medio de la teoría marxista como -

aproximación al conocimiento de la realidad social, para que el indiv.!_ 

duo a nivel epistemológico se encaminara al objeto de estudio. Este -

punto ha sido mal entendido y el profesional cree que su campo de ac -

ción es político en la toma de decisiones para la creación de políti -

cas de servicio que traigan consigo un cambio social totalitario, y no 

el enlace entre el que crea las políticas y servicios y el que la rec.!_ 

be, la población. 

El Trabajo Social {3), en sus inicios, se basó en la concepción social 

emanada por etapas benéfico - asistenciales y paramédico - jurídico. ~ 

Con el estructural funcionalismo, se adopta una concepción aséptico -

tecnócrata, en la que se le da gran importancia a los métodos de caso

Y a la aplicación de técnicas de recolección de datos utilizados en -

las Ciencias Sociales. Con el predominio de la justificación de que -

existe un mal funcionamiento en las estructuras sociales, más tarde -

traducido en el movimiento de reconceptualización, se le da auge a fu!!_ 

(3) ºEl Trabajo Social es una tecnología sccial que por su auténtico cmµraniso coo el 
hmbre y con el camio histórico social, cootribl{Ye a dinanizarlo y a Sl4JE!rar las 
cootredicci.ones ~ se presentan en nuestra sociedad, a través de: 



ciones concientizadoras y revolucionarias, y por consiguiente a meted~ 

logias organizativas de promoción popular como tecnología social. 

Esta actión al verse aplicada en una estructura socio - económica cap.!_ 

talista, pretende corregir disfunciones sociales y sólo logra mantener 

un status quo. 

Aquí encontramos los enlaces históricos - sociales dentro de las forma 

ciones socio - económicas y el quehacer de este profesional, tarea a -

la que nos dedicamos en el primer capitulo, denominado "La Asistencia

Y el Trabajo Social a través de la Historia". 

En el segundo capitulo trataremos el problema metodológico de la prof~ 

sión que asume las aportaciones teóricas de las Ciencias Sociales para 

explicar la realidad social y la implemeniación de técnicas y métodos

de la Antropología y la Psicología para intervenir en esta . 

• La realización de la vocación ontológica del hmbre dentro de la sociedad; 
• La fOYlllll ación de progranas de desarrollo; y 
. La elaboración de pautas de acción. 
"El Trabajo Social es la disciplina ct¡yO carpo de estudio se relaciona con la in
tegración teórico - práctica de los conocimientos aceptados caro válidos en cada
época del desarrollo histórico de la ht.m31lidad, en función de determinados fines
que se plantean caro tales en 111 m:xrento dado" ..... Trabajo Social en la Revista. 
de la Asociación Nacional de Licenciados en Trabajo social, A.e;; Voluren I lt>. 4; 
México, 1978; pág. 23y 24. 
El Trabajo Social se ha transfonnado en la negación y por lo tanto en Sl4JE!ración
dialéctica de las fonnas anteriores a su momento histórico, de acuerdo a las teo
rías que surgen en las diferentes épocas del desarrollo histórico, y es que detrás 
de ellas se mantienen filosofías sobre la naturaleza y destino del harbre, que se 
traducen en la práctica de rranera más explicita. 
"Para la O.N.U. el Trabajo Social CUlple o ejerce dos funciones: A. Función cura
tiva o correctiva por OBlio de la a.yu:la al individuo y a la sociedad en la solu -
ción de sus situaciones cooflictivas, al prqiorcionar los servicios sociales a -
las necesidades en cada caso; y B. La f111Ción preventiva o profiláctica que tien
da a evitar la existencia de los problatas o cooflictos sociales, para lo que se
dictan los progrilllilS de bienestar social." •• Organización de Naciones Unidas; El
!Rsarrollo de los Progranas Naciooales de Servicio Social; 1959. -
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En todo caso, consideramos su surgimiento ante la necesidad social, -

con una intención inicial de práctica social. Figura así, con un fin -

semejante a las Ciencias Sociales, de crear una teoría propia que in -

terprete a la sociedad y no el de intervenir en ella al mismo tiempo -

que la explica, tal como se plantea a la orientación que ha prevaleci

do dentro de esta profesión. De esta manera el Trabajo Social, se jus

tifica en su hacer técnico de intervenir en la realidad y transformar

la, ante un panorama Universitario que se desprende de 1937 y el desa

rrollo de esta carrera en México, culminando en· la E.N.T.S. y el Plan

de Estudios que sustenta actualmente. 

En el tercer capítulo, explicaremos las bases de nuestra concepción e~ 

rricular y su relación con la planificación educativa, los niveles que 

intervienen en su análisis y los elementos que constituye y caracteri

za el Plan de Estudios. Hacemos observancia del problema del conocimie~ 

to de la realidad, traducido en la estructuración por asignaturas, la

metodología de enseñanza y el sistema de evaluación por medio del pro

ceso de prácticas escolares y la actividad de investigación y planea -

ción social. 

En el rubro de la metodología para el desarrollo de nuestro trabajo, -

hicimos uso de indicadores de análisis que parten de las áreas básicas 

para el diseño curricular, las cuales son: l. Necesidades y habilida -

des del alumno; 2. Utilización de sus conocimientos; y 3. Naturaleza -

del aprendizaje, desde el enfoque de la concepción curricular adoptada. 

Esta posición nos permitió abordar el objeto de estudio de los aspee -

tos en que se concretiza la vinculación de la Universidad con la sacie 

dad. 
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Dichos indicadores para recolectar y analizar la información, fueron -

divididos de la siguiente manera: 

a. Pil!'a el alumno: a.1 Formación teórica - práctica; a.2 Estructur~ 

ción por asignaturas del Plan de Estudios; a.3 Formación teórica 

metodológica para la investigación y la planeación social; y a.4 

Relación pedagógica docente - alumno. 

b. Para el egresado: b.1 La formación profesional en relación a la

práctica profesional; b .2 Estructuración por asignatura del· Plan 

de Estudios; b.3 La formación profesional en relación a la inve! 

tigación y planeación social y b.4 Relación pedagógica docente -

alumno. 

En el cuarto capitulo, se anotan estos in~icadores, las hipótesis, el

método de análisis, las características de la población y de acuerdo -

con la metodología utilizada, se analiza cuantitativa y cualitativame_!! 

te la información recolectada en donde hacemos uso de graficas de pol.!. 

gonos de frecuencia, cuadros de correlación, gráficas circulares y de

barras, para la interpretación de datos. 

Las aportaciones al currículum de la Licenciatura en Trabajo Social, -

de la Escuela Nacional de Trabajo Social, U.N.A.M. serán abordadas en

el capitulo quinto. 

El sexto y último capítulo comprende las conclusiones de este estudio-
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exploratorio y las sugerencias generales que realizamos a la Institu -

ción; Institución que al tiempo de este estudio desarrolla la evalua ~ 

ción curricular del Plan de Estudios actual. 

Finalmente para terminar esta Introducción se adelanta la siguiente -

conclusión: Al explorar el desarrollo de este curriculo, encontramos -

claras deficiencias en el manejo epistemológico que se le dá a la es -

tructuración curricular, a la concepción psicológica de como se dá el

aprendizaje y que se traduce en la participación del maestro en el pr~ 

ceso del conocimiento y a la vinculación establecida entre esta carre

ra y la realidad, reflejada en su formación histórico - social que le

ha delegado el papel de ser un agente de Politicas Sociales. 



CAPITULO I 



ANTECEDENTES DEL TRABAJO SOCIAL 

Sin hacer una descripción o análisis exhaustivo del proceso histórico

de la división de clases y los diferentes modos de producción por los

que ha atravesado la humanidad, se hará una revisión partiendo del co

munismo primitivo, seguido del esclavismo y feudalismo, para culminar

con el modo de producción, predominante que es el capitalismo, resal -

tando la importancia de que las estructuras económicas han sido funda

mentales para el surgimiento y desarrollo de la· asistencia social, y -

como las clases en el poder la utilizan para preservar sus intere -

ses, llegando a la institucionalización de la misma, haciendo que con~ 

tinue con su función de paliativo de las necesidades sociales; hasta -

llegar a la culminación de la segunda Guerra Mundial que acelera en L~ 

tinoamérica el crecimiento del Trabajo Social, como una necesidad que

la tecnología y el auge del capitalismo traen consigo. 

1.1 COMUNISMO PRIMITIVO. 

En el comunismo primitivo, las relaciones de trabajo eran iguales, co

lectividad pequeña asentada sobre la propiedad común de la tierra y -

unida por vínculos de sangre (4). Sus miembros eran individuos libres, 

con derechos iguales, ajustando su vida a las resoluciones de un cons! 

jo formado democráticamente, por todos los adultos, hombres y mujeres

de la tribu. En esta formación, la asistencia social existía como una-

organización encabezada o dirigida por un consejo de Patriarcas que se 

( 4) JVCE,.. IWIBllL; Edi.ca::ión y Lu::ha de Clases; Eclit. Cártago; Buenos Aires, 1974; 
pag. ~. . 



• 16. 

encargaban de procurar las mejores condiciones sociales a ·1os integra.!!_ 

tes del clan o tribu. Sin embargo, esta sociedad, que se fundaba en la 

propiedad común, comenzó a dividirse en clases; la propiedad se hizo -

privada~y los vínculos de sangre retrocedieron ante el nuevo vinculo -

que la esclavitud inauguró, el poder del hombre sobre el hombre. 

Es así como los poseedores, organizando la producción social, su dis -

tribuci6n y la defensa, distribuyeron también, según sus intereses, -

los ritos, las creencias y las técnicas que los otros miembros de la -

tribu debían recibir, liberándose asi del trabajo material para defen

der su situación; lograr la estabilidad de los grupos dirigentes, lim.:!_ 

tando el conocimiento a las masas para evitar la competencia, creando

asi las necesidades sociales que de alguna manera serían satisfechas -

por la asistencia social. 

El tránsito de la comunidad primitiva a la sociedad dividida en clases 

(5), implica entre otras cosas, la labor de la clase dominante de lu -

char contra las tradiciones del comunismo de la tribu, para que lama

sa laboriosa aceptara una desigualdad -como refiere Anibal Ponce- "co

mo impuesta por la naturale7.a de las cosas y contra la cual seria una

locura rebelarse" (6) 

( 5) Ibiden. p. 19 
( 6) ~ p:ir cierto no inplica qoo al misnn ti0llJO heya nacido la lucha consciente en

tre esas clases. La historia de la sociec!OO hUTia11a era la historia de las lochas
entre opresores y llJrlmidos, "locha interrurpida, velada unas veces y otras fran
ca y abierta". Marx y fn;Jels. Ibiden. p. 29. 
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1.2 EL ESCLAVISMO. 

Bajo el control y para el provecho de las clases superiores, el comer

cio fue confiado a los esclavos y a los extranjeros. Desligados del -

trabajo manual y del intercambio de los productos, las clases superio

res eran ya en esa época socialmente improductivas. La división del 

trabajo fundada en la esclavitud, hacia incompatible el ejercicio de -

un oficio, con la consideración que se debe a si mismo un gobernante, •• 

"Los trabajadores son casi todos esclavos, sent~ncia Al'itóteles, nunca 

una república bien ordenada los admitirá entre los ciudadanos, o si los 

admite, no les concederá la totalidad de los derechos cívicos, dere -

chos que deben quedar reservados para los que no necesitan trabajar P! 

ra vivir" (7). 

La nobleza tradicional, que fundaba su hegemonía en la posesión de la

tierra vió crecer y afirmarse a otra clase social hasta entonces des -

preciada: la de los comerciantes. Sin embargo, la multitud de esclavos 

no podía ser mantenida en la obediencia sino por el terror, además de

las cadenas con que trabajaban los esclavos, eran severamente vigilados. 

La economía fundada sobre el trabajo del esclavo después de asegurar -

la grandeza del mundo antiguo, lo condujo inevitablemente a su desmor~ 

namiento. 

( 7) Ibidan. p. 41 
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El sistema del trabajo por medio del esclavo devoraba tantos hombres -

"como carbón nuestros altos hornos" (8), dependia por lo tanto del ac~ 

rreo regular de hombres al mercado de esclavos, y debía cesar en cuan

to el "carbón" se extinguió o. quedó inutilizable • 

El cultivo en pequeño vol1:fa a ser el único remunerador, lo cual es e~ 

mo decir, que la esclavitud se había vuelto innecesaria. El esclavo d! 

jaba de producir más de lo que costaba mantenerlo, desde ese momento -

desapareció como sistema de explotación en gran escala. 

En cuanto a la asistencia social, los sacerdotes se hacían responsables 

de proteger a los desamparados haciéndolo como obligación religiosa. 
·.~·· 

El pueblo más evolucionado al respecto fue el hebreo , que realizó la

reglamentación de ayuda al desvalido. Surge la era Cristiana que inst! 

tuye una filosofia de igualdad y justicia fomentando la instauración -

"de obras" caritativas. Aparece la caridad y beneficencia en una forma 

muy rudimentaria. 

1.3 EL FEUDALISMO. 

El origen de la nueva clase social que empezó a formarse en la edad me· 

dia es u.n poco oscuro, pero irrumpe en la historia eri el momento en que 

una tranformación económica importante conmueve a las bases del feuda-

1 ismo. 

(8) . Ibíden. p. 85 
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Hasta el siglo X las ciudades no podían ser más miserables, los habi -

tantes eran en su mayoría artesanos y domésticos al servic.io de un se

ñor en condiciones de sumisión idénticas a la de los siervos. Pero a -

partir del siglo XI progresivas modificaciones en la técnica trajeron

en florecimiento del comercio. 

Es así como religiosos y filósofos de la.época plantean sistemas de -

asistencia para los necesitados. 

Juan Luis Vives, con su libro "Tratado de socorro a los pobres", plan

tea un método para la solución de los problemas de los pobres en una -

forma utópica (1492 - 1540). 

Vicente de Paul, crea un grupo de damas voluntarias para ayudar a los

nuevos necesitados visitándolos en su domicilio. 

Derivadamente, se reglamenta la protección a los pobres en Inglaterra, 

Alemania, Escocia y Francia, surgiéndo la beneficiencia y la filantro

pf.a institucionalizada. 

Surgen dos socialistas utópicos, el inglés Tomás Moro con su obra "Utó 

pfa", y Tomás Campanella con su libro "La Ciudad del Sol". 

Quienes al ver tantas desigualdades expresaron formas para la desapar.:!_ 

ción de los males sociales, describieron un régimen social sin propie

dad privada en donde todos trabajaran y los productos del trabajo cu -
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brieran todas las necesidades. Que la educación de los niños fuese de

carácter y responsabilidad social. 

"Reform~dores", "paganos" 6 "católicos Tibios", los humanistas expres_! 

ban confusamente las transformaciones que el naéiente capitalismo co -

mercial imponía en la estructura económica y política del feudalismo. 

las masas explotadas en la antiguedad y el feudalismo no habían hecho

en efecto nada, más que pasar a un nuevo amo. 

1.4 CAPITALISMO. 

Para que la burguesía realizara su desarrollo prodigioso no bastaba -

que el comercio creciera y el mercado se ensanchara hasta abarcar el -

mundo entero era necesario además, que ejércitos enteros de obreros li

bres se presentaran a "ofrecer sus brazos 'al burgués" (9). 

A fines del siglo XV y comienzos del XVI ese "Obrero Libre" apareció -

en la historia. La ruina del mundo feudal liberaba a sus siervos como

la ruina del mundo antiguo liberó a sus esclavos. El enriquecimiento -

de la burguesía arrojó de sus propiedades a los pequeños labradores P! 

ra convertir sus tierras en praderas de los ganados. 

En otro tiempo, cierto es, obreros libres habían ofrecido en el merca

do su trabajo: en Grecia como en Roma, como en la edad medía, pern el-

(9) Ibiden. p. 145 
1 
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campesino libre anterior al siglo XVI, que ofrecia su trabajo durante

cierto tiempo tenia un rincón de tierra que era suyo del cual podia vj_ · 

vir en caso extremo. 

El trabajo asalariado era para él una ayuda, una ocupación subsidiaria. 

Desde el siglo XVI en cambio, el asalariado momentáneo se había conver 

·tido en asalariado, hasta su muerte. Nada tenia ya para vivir más que

su fuerza de trabajo. Otro fenómeno comenzó a manifestarse; al mismo -

tiempo cuando la producción de mercancias, es decir, la· elaboración de 

productos destinados no al consumo propio, sino al cambio, alcanzó 

cierto desarrollo. 

Una nueva forma de apropiación apareció en el mundo. En la forma de -

apropiación llamada por Marx "capitalista", el obrero ya no se apropia 

el fruto de su trabajo. En un principio el obrero cambiaba el objeto -

que él habia producido, por otro objeto, producido en igual forma y de 

valor equivalente. 

Con la creación del comercio mundial y la aparición de masas enormes -

de "Obreros Libres", que ofrec1an en venta su fuerza de trabajo, los -

cimientos de un nuevo régimen aparecieron: un régimen en el cual lo -

que el capitalista daba al obrero en cambio de lo producido por su 

fuerza de trabajo, era extraordinariamente inferior a lo que el produ~ 

to valía. 
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Es decir, el capitalista se apodera sin retribuirle de una parte consj_ 

derable del trabajo ajeno y el salario con el cual dice que paga a sus 

obreros solo sirve a éstos para mantener su propia vida, para reponer

su fuer~a de trabajo y volvérsela a vender al capitaiista""en las mismas 

condiciones. 

Al pasar pues del feudalismo a la burguesía, las masas se encontraban -

todavía peor que antes; sin embargo, su situación no importaba a los -

nuevos amos. 

Formar individuos aptos para competir en el mercado, fue el ideal de -

la burguesía triunfadora. Lógico ideal de una sociedad en la que la -

sed de la ganancia lanzaba a los hombres unos contra otros, en un tro

.Pel de productores independientes. Producir, y producir cada vez más -

para conquistar nuevos mercados y aplasta~ algún rival, esa fue desde

entonces la única preocupación de la burguesía triunfadora, "que ning.!!_ 

na traba obstaculice su comercio, que ningún prejucio paralice su in · 

dustria, si para asegurar un nuevo mercado hay que arrastrar con pobl~ 

ciones enteras, que así sea: si para no interrumpir el trabajo de las

máquinas, es menester que se incorporen como obreros, las mujeres y -

los ni~os. Que así sea también" (10). 

Es así como a fines del siglo XVIII, irrumpe un hecho de gran importa~ 
·~ 

cia para el desarrollo del trabajo social~ la revolución industrial y-

sus múltiples implicaciones sociales, a escala mundial. 

( 1 O) Ibidan p.p. 146 - 147. 
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No sólo la máquina trajo tecnología ahorradora de mano de obra, sino

una escuela de problemas sociales (hacinamiento, vivienda, salud); -

económicos (miseria, desempleo, sub-empleo, mala remuneración); le

ga les (trabajo de mujeres y niños, jornadas excesivas, bajo sal ario);

todos ellos en una relación de interdependencia dinámica. Ante la ur

gente situación socia 1, 1 as formas de asistencia basadas en 1 a car.i "" 

dad, beneficencia y filantropía, se tornan ineficaces. 

Poco a poco, la iglesia va perdiendo preponderáncia en la asistencia

ª los necesitados en favor del estado. Ante el avance del capitalismo, 

surge la transición de sociedades pre-industriales, al capitalismo i.!!_ 

dustrial. 

La asistencia se convierte en un Trabajo Social institucionalizado y

el estado asume el control de las "disfuncionalidades" sociales. 

Surge así la "Poor Law" (11) y la "Charity Organization Society" (12) 

(C.O.S.) como un intento de sistematizar y prestar una asistencia so-

cial "más adecuada". 

Aunque representan un adelanto en el camino de la asistencia pública, 

ambas están guiadas por el mismo objetivo: asistir al desadaptado so

cial. 

( 11 ) Ley para 1 os desat\)aratkls 
( 12) ~iedad para la organización de la caridad. 
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Ayudar, asistir al necesitado, al débil, al desadaptado socialmente -

este era su objetivo explicito, el implícito no era otro sino compro -

bar los conflictos o disminuir las disfuncionalidades en forma más sis 

temátic~ y controlada. Se inicia así una acción eminentemente reformi! 

ta para afrontar el problema socioeconómico del momento. Para esta ép~ 

ca un hecho histórico -la revolución burguesa de Francia- había cambia 

do totalmente el panorama. 

La burguesía europea asume entonces control económico, y con él, el p~ 

lítico; comienza el desarrollo de la producción mecanizada capitalista 

y por ende, se tranforma la estructura social, el proletariado y la -

burguesia industrial, que se definen como las clases sociales más im -

portantes. 

Es indudable la influencia que ejercieron ~arl Marx y Augusto Comte en 

el desarrollo de las Ciencias Sociales, sobre todo, de la Sociología.

Esta empieza a desligarse de las otras disciplinas, imponiéndose pro -

gresivamente. 

Ya para este siglo XIX se cuenta con una multiplicidad de disciplinas

cuyo objeto de acción es el hombre, considerado desde diversos ángulo~. 

La influencia decisiva en el trabajo social la ejerció en un primer m~ 

mento la filosofia,posteriormente esta influencia extendió a la psico

logía. 

Es precisamente en este periodo, cuando se toman los aportes de dichas 
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disciplinas y se estructura asistemáticamente el Trabajo Social de Ca 

sos. 

Cabe señalar que en este periodo los Estados Unidos apuntan como el -

polo hegemónico del sistema capitalista. Al mismo ritmo que se solid_! 

ficaba como potencia, iba desarrollándose la explotación. A la situa

ción de explotación del obrero se sumaba la soportada por el esclavo, 

en el Sur del país. 

El sistema precisaba del instrumento para orientar, conducir, interve 

nir en el conjunto de problemas colectivos que surgían, al profundi -

zarse las diferencias entre las clases sociales. 

Es en los E.U. donde el Trabajo Social adquiere su carácter pragmáti

co identificándose así con la sociedad norteamericana. Tomando como -

base este prágmatismo, el Trabajo Social,pretende encontrar la verdad 

de los conflictos sociales a través de su acción práctica orientada -

básicamente hacia los intereses subjetivos del individuo. 

Bajo la concepción positivista, el Trabajo Social inicia una técnica

de intervención y como tal no requería de teorizaciones propias, ya -

que disponía de los aportes de los científicos sociales, los cuales -

precisaban del técnico que actuara sobre el terreno, llevando a la -

realidad sus ideas sobre la sociedad y su problemática. 

El Trabajo Social, norteamericano-especialmente el Trabajo Social de 

Casos- le debe a Mary Richmond el haberle dotado de una lógica y coh~ 
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rencia interna. Su obra social "Diagnosis", publicada en 1917, es un -

compendio ordenado de las diversas ideas que sobre la asistencia so -

cial se poseían; además de significar un esfuerzo eficaz por dotar a -

la asis~encia de un método y de técnicas para la acción inmediata. So~ 

tiene al igual que los precursores europeos, la necesidad de individu~ 

lizar la asistencia tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. (13) 

Tanto Mary Richmond como el padre Bower, son los creadores del Trabajo 

Social de Casos, el cual por mucho tiempo se mantuvo al margen de mod.:!_ 

ficaciones sustanciales toda vez que los soportes de las ciencias soci~ 

les solo eran utilizados en relación directa con el acrecentamiento de 

su marco teórico pero nunca para cuestionar su filosofía y vigencia -

operativa. 

El Trabajo Socia 1 de Casos se desarro 11 ó ~.ajo una concepción que creí a 

a la sociedad como definitivamente estructurada que precisaba únicame.!'. 

te de ajuste y reformas. La acción profesional responde asi, a una fi

losofia fundamentalmente individualista, con predominio de la auto - -

ayuda como criterio orientador. Esta visión guarda correspondencia con 

los valores que comienzan a generarse en los E.U., en su proceso de -

configuración como centro hegemónico del capitalismo, para lo cual el

individualismo, la competenciay la acumulación de capitales eran los -

pilares. principales. 

( 13) LIW\, OOUS; Epistqrología del Trabajo Social; Edit. HuTianitas; Buenos l\1r ,, 
1976; p. 63. 



-
.27. 

La crisis económica de 1929, que repercutió en la estructura socio-ec~ 

nómica de E.U. y del capitalismo mundial, resintió su impacto fundame.!!_ 

talmente en la clase media inferior y en la clase obrera y despose1da, 

generando problemas de 1ndole económico. 

Para contrarrestar esta grave problemática social, las clases dominan

tes dieron un impulso nuevo al Trabajo Social; apreciando dos aspectos 

relevantes: 

l. A partir de 1930, se acentúa más la concepción individualista, -

tecnificándose considerablemente el Trabajo Social de Casos, exp..:. 

rimentando un impulso, enfatizando la importancia que tenía el e~ 

tudio -diagnóstico y tratamiento de las disfuncionalidades indiv]_ 

duales, al investigar las relaciones interhumanas en la integra -

ción individuo-medio. Se aceptan e incluyen conceptos y criterios 

de psicoanálisis, para ampliar el marco de referencia. El Trabajo 

social, ahora se orienta necesariamente hacia el aspecto psicoló

gico, dejando de lado lo sociológico de la problemática humana. 

2. Para esta época se inicia la etapa técnica del Trabajo Social de

grupo, cuyos principios en 1906, se remontan a los grupos de la -

Asociación Cristiana de Jóvenes y a la Asociación Femenina. Para

este año de 1930, se aprecia un interés mayor por el estudio y -

trabajo con grupos que no eran incongruentes con la crisis del 29 

ni con sus resultados. Se inician experiencias controladas y la -

incorporación de conocimientos de otras disciplinas, especialmen

te de la sociología, la psicología, etc. Entre 1930 - 1936, el mé 
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todo de Trabajo Social de Grupos, pasa a ocuparse también en la -

terapéutica y es aquí donde se puede determinar con exactitud la

·presión social y el Trabajo Social como instrumento eficáz para -

suavizar los conflictos. 

Sin embargo, el Trabajo Social, se desempeñaba.como una especie de asi~ 

tente médico, como un auxiliar contro 1 ador quti a veces desempeñaba otros. 

roles más amplios, pero girando siempre en torno al problema dominante 

de la defensa o la recuperación de la salud. 

La orientación para-jurídica derivó de la copia que hizo la legisla -

ción social latinoamericana de la europea, y de su variante, el Traba-

jo Social. 

. ~. 

El profesi ona 1 se transforma en intérprete, y faci 1 itador ante e 1 púb 1.:!_' 

co de la legislación imperante, a través de una función de controlador 

directo en los hogares de los beneficiarios. 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial - 1946 -, E.U. inicia. una amplia

planificación socio - económica tanto a nivel de su propio t~rritorfo

como de.los paises latinoamericanos. Sin embargo, en Latinoamérica la

situación no fue tan fácil:E.U. necesitaba extraer de estos paises las 

materias primas y los recursos naturales que facilitaran su desarrollo 

y reafirmación como polo hegemónico del capitalismo mundial. Para jus

tificar esta extracción vendía la imagen del país benefactor y protec

tor, siempre dispuesto a ayudar a través de ~ualquier política, al de

sarrollo de los países de América Latina. 
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' 

Latinoamérica no contaba con.los recursos necesarios que le permitie -

sen la implementación de estas poHticas. Para 1940, solo había 14 es

cuelas de Trabajo Social en el continente, con una formación superfi -

cial y poco técnica. Los recursos sociales eran inestables y desorgan.:!_ 

zados. Para superar estos obstáculo.s, se inicia un programa dirigido -

por las Naciones Unidas destinado a promover y fundar escuelas de Tra

bajo Social. Es así como para. la década de los 50's-cuatro años des -

pués de finalizar la Segunda Guerra Mundial - ya habían sido creadas -

JOO escuelas de Trabajo Social en la región. 

La profesión, para este tif'!lllpO, estaba mucho más elaborada, contando -

con el método de Trabajo Social de Casos completamente desarrollado y

con el método de Trabajo Social de Grupo, en un proceso de mayor fund~ 

mentación teórica y de adecuación. Adquiere un carácter más terapeúti

co y se perfecciona con las contribuciones .de la psicología social, la 

.. dinámica de grupo, la antropología psicoanalista, y una mayor elabora

ción del método de organización de la comunidad para las áreas urbanas 
'!"'. .,,_ 

y1el desarrollo de la comunidad para actuar en el mundo subdesarrolla-

do y rural. 

En esta etapa toma auge el populismo como forma política dominante en

e 1 continente. Pero ahora es 11 amado "desarro 11 o hacia adentro 11
, que -

implica la industrialización sustitutiva de bienes de consumo no dura

bles, chocando con la estructura del mercado interno y aparece la nec! 

sidad de implementar una industria pesada, productora de bienes inter

medios de consumo durables y de capital. Avanzar a otras etapas signi-
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fica anular la dinámica económica de los paises hegemónicos del capi ~ 

talismo. De ahí que esta época será preñada de conflictos sociales, de 

graves desequilibrios y agudización de contradicciones. 

No obstante, desde la (CEPAL) Comisión Económica para la América Lati

na de la ONU, se elaboraron teorías y estrategias para superar los 

"obstáculos" que impedían el desarrollo. la escuela estructuralista de 

la CEPAL, preconizó el dinamismo de los mercados internos con medidas

de reforma agraria, aumento de salarios, redistribución del ingreso, -

aperturas al mercado externo, etc. 

Estas tesis que se popularizaron con el titulo de "desarrollismo", fu! 

ron inauguradas oficialmente, con el visto bueno de las clases domina~ 

tes del país centro, en la carta de Punta del Este (Uruguay, 1961). 

Con el llamado "desarrollismo" se le dió un impulso e inusitado desa -

rrollo al enfoque colectivo del Trabajo Social. 

El método de organización de la comunidad norteamericana, con la prom~ 

ción alcanzada en las colonias inglesasm fue reformulado en el conoci

do de sarro 11 o de 1 a comunidad; para e 11 o, 1 os economistas aportaban ·

sus teorías de desarrollo y las técnicas de planificación. Con esta -

nueva metodología se pretendía masificar la acción del Trabajo Social

Y lograr el despegue desde las propias comunidades de base. Incluso el 

enfoque metodológico fue rebasado para dar lugar a diversos progr,mas 

de desarrollo comunal. 
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Desde 1 os Congresos Panamericanos de 1 Ser vicio Soc.i a 1 y desde 1 os semi 

narios de (ALAES) Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio -

Social, dirigidos por los tecnócratas de la ONU; se empujan las nuevas 

estrategias para el continente en el ámbito de la profesión. 

El Trabajo Social, latinoamericano experimentó con mayor o menor grado 

de atraso, las diversas etapas que se han producido. Este trabajo so -

cial importado, totalmente ajeno a la situación de nuestros paises, c~ 

racterizado por una problemática de índole estructural, ligada a una -

interrelación compleja de factores económicos, sociales, políticos, -

culturales, psicológicos y tecnológicos, ha evidenciado lo importante

de su quehacer profesional y falta de adecuación de sus postulados y -

principios teóricos a la realidad social del momento. 

En México, predomina un enfoque benéfico -así stenci al que pretende ser p~ 

lítico. En la enseñanza hay una marcada influencia a través del trabajo 

de Casos y el Trabajo Social de Grupos que se inicia. Prueba de ello -

es que la casi totalidad de los libros de texto en la enseñanza son de 

autores norteamericanos como Gordon Hamilton, Evelin H. Davison, Char

lotte Towle, etc. Predominan las prácticas empíricas asistemáticas y -

sin supervisión; se abren nuevos campos de trabajo: medio - rural, vi

vienda, educación. Como Asociaciones profesionales solo existen el Co

legio de Trabajo Social con escasa influencia y algunas asociaciones -

profesionales con poca actividad y proyección, predominando aún accio

nes de tipos benéfico - asistencial. 
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1.5 MOVIMIENTO DE RECONCEPTUALIZACION DEL TRABAJO SOCIAL. 

En los últimos años, se ha manifestado abiertamente en los diversos -

paises latinoamericanos, la estructural dependencia con respecto a 

E.U.A., y demás paises del capitalismo mundial. Esta dependencia se.m! 

nifiesta también -como ya dijimos- en la supeditación a las teorías de 

las ciencias descriptivas de la realidad, que impiden develar la esce~ 

cia·de los fenómenos. Se cuestiona así, desde la fundamentación teóri

ca hasta la acción directa que hasta el presente se ha venido realizan 

do. 

Este cuestionamiento exige de la profesión la necesidad de producir -

teorías propias, en base a experiencias realizadas dentro de nuestros

contextos, teorías que sirvan para transformar nuestra realidad, por -

que son producto de la misma. 

Pensamos que el trabajo social no estudia causas ni las contradiccio -

nes. inherentes a los problemas, ésto se lo deja a otros profesionistas. 

La influencia positivista lo ha marcado definitivamente, incluso en -

sus propios métodos. 

Al trabajador social se le ha entrenado para describir necesidades, no 

para ir a· la esencia de los fenómenos, no tiene mayor preocupación 

por identificar y explicar problemas más que como mero trabajo descri.e_ 

tivo. 

El papel del Trabajo Social, se expresa en dar respuestas a desajustes 
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concretos, a disfuncionalidades sociales definidas de antemano. Su ta-

rea es proporcionar tratamiento a las "partes enfermas" del organismo

soci al mediante la modificación de la conducta personal, a través de -

la acomodación armónica al medio. 

Es asi, como a principios de la década de los setentas, surge en Amér.:!_ 

ca Latina, el movimiento de "Reconceptualización", demandando cambios

sustanciaies en la formación de los Trabajadores Sociales, para lograr 

hacer de su quehacer profesional, una práxis ciéntifica. (14) Los pun

tos más relevantes de este movimiento son: 

l. Rechazar la metodolog'la "tradicional" que aisla los problemas de

su verdadero contexto, pues se atienden de manera fraccionada. 

2. Idear una teofia propia, que emerja de la acción sobre esta reali 

dad y de su reflexión, y 

( 14) !E LA VEGI\, IXP.A BEATRIZ; Enseyo de un camio en la fonnación del Trabajador So -
cial en la Revista de la ASOC1ac1on NaC1onal de Lic. en Traba.JO social, A.C.; -
VOi. 1 rt>. 4; »fu<ico 1978; p. 7 y 37. 
Para algunos autores, caro son Beatriz Et.genia Vera y Ma. del canren M:ndoza Ran
gel, - en su Tesis; La Sistenatización de la Práctica; para obtener el titulo de
Lic. en Trabajo Social -, la crms ae la reconceptualizoción, surge de no haber
podido s14Jerar, la etapa de contradicción, sin lograr la identificación propuesta 
perdiéndose en el problena ideológico y en la necesidad de una práxis caro fuente 
de teoría, pero sin una práctica rigurosa y con ney poca teoría. rt> obstante, sus 
saldos positivos son: lkl célrbio en la postura - enfoque profesional y criterio ne 
todológico • lkl Trabajo Social más critico; lkla preocupación científica y enancipa 
dora; y un afán de meyor operatividad, frente a los saldos negativos, que son: -:
Stbestimación de lllOS profesionales a otros; rt> s1.4Jeración del rananticisrro y ver 
balisnn en la practica; La visualización de la Institución caro obstáculo insalva 
ble; Peligro de caer en el dognatisnn; Falta de criticidad o utopisros revolucio-=-
narios; y lkla rretoclologia aislada de la realidad social. · 
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3. La adopción de un papel en el que el objetivo de la profesión re~ 

ponda a la situación social. 

Sin emb~rgo, a pesar de los intentos de reubicar la profesión, el movi 

miento de reconceptualización no siendo jóven en México, apenas está -

dando sus frutos. 

Recapitulando lo anterior, se observa como en el comunismo primitivo -

las relaciones de trabajo eran iguales, sus derechos y obligaciones -

también. La asistencia social era dirigida por un Consejo de Patriar -

cas elegido democráticamente. Sin embargo llega un momento en la hist~ 

ria de la humanidad en el que la propiedad se hace privada y la socie

dad se divide en clases, la división del trabajo se funda en la escla

vitud y la desigualdad económica trae consigo el poder del hombre so -

bre el hombre (explotados y explotadores). 

Es entonces cuando los sacerdotes se hacen responsables de la asisten

cia social. 

Surge así el feudalismo, y con él, religiosos y filósofos que plantean 

sistemas de asistencia social para los necesitados: Juan Luis Vives, -

Vicente de Paul, Tomás Moro, y Tomás Campanella. En la decadencia del

feudalismo nace el capitalismo, donde la burguesía tiene bajo su con -

trol a los nuevos "esclavos": los obreros. Y es así como a fines ·del -

siglo XVIII irrumpe un hecho de gran importancia para el desarrol' i del 

Trabajo Social; La Revolución Industrial, que trae consigo una secuela 
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de problemas sociales (hacinamiento, vivienda, salud, bajos salarios,

etc). 

El trabajo social se institucionaliza y el Estado asume el control de

las "disfuncionalidades" soc1ales. Bajo la concepción positivista, sur 

gen los tres métodos del Trabajo Social: Casos, Grupos y Comunidad. 

Latinoamérica aplica esta metodología extranjera a su contexto social

Y fracasa por no insertarse a su realidad. Es así como a principios de 

los años setentas surge un movimiento en pro de una reubicación del Tr2_ 

bajo Social a las necesidades propias de los paises subdesarrollados:

el movimiento de "reconceptualización", que tiene como fin llevar esta 

profesión a una práxis científica. 

Sin embargo, para comprender la problemática de la profesión de Traba

jo Social, se requiere, no sólo del análisis histórico de la división

de clases y los modos de producción, que de alguna manera son una cau

sa para el surgimiento de la asistencia social, sino de las condicio -

nes en las que ya como profesión se ha desarrollado en Méx~o y parti

cularmente en la Escuela Nacional de Trabajo ~.DC'ial de la U.N.A.M y -

las distintas concepciones que hanf-ttnaamentado su currículum. 



CAPITULO 11 



LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO ·SOCIAL Y LA UNIVERSIDAD ACTUAL 

Este capitulo se divide a su vez en dos subcapítulos. El primero deno

minado la Universidad en la Actualidad, en el cual se hace esbozo gen~ 

ral de la Universidad, iniciando con el problema de la masificación de 

lp Universidad a mediados de los 70's y las consecuenciasque ésta tra

jo consigo. Se plantea además, el papel que juega la Universidad Mexi

cana dentro del contexto en América Latina. El segundo subcapítulo ti

tulado .La Escuela Nacional de Trabajo Social en' México, plantea la ev~ 

lución del pensamiento social y de la acción profesional del Trabajo -

Social a partir de la década de los 40's, describiendo las épocas por

tas que fue pasando, sus implicaciones, su tipo de asistencia, su met~ 

dología, técnicas y los diferentes planes de estudio hasta llegar al -

currículum vigente. Es importante el desarrollo de este capitulo por -

que la E.N.T.S., esta inmersa en la Universidad Autónoma de México y -

comparte con ésta el tipo de alumno, de maestro que forma; así como, -

los problemas que ésta conlleva por ser una Universidad Latinoameric~ 

na, dependiente económica, científica y culturalmente de los paises d~ 

sarrollados. Podemos analizar que a través del desarrollo histórico -

por el que ha pasado la Escuela Nacional de Trabajo Social en México.

se han suscitado cambios, los cuales nos dan como resultado la concre

ción del actual Plan de Estudios. 

2.1 LA UNIVERSIDAD EN LA ACTUALIDAD 

A mediados de los 70's la demanda social de la educación comienza a -
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adquirir dimensiones explosivas.Se comienza a contemplar el proceso de 

crecimiento Universitario como un peligro para la estabilidaduniversi 

tari a. 

Si en 1959, había 70 mil setecientos veintiocho alumnos en educación -

superior, para 1970, llegaron a ser 194,090. (15) 

Se comienza a hablar de masificación de la Universidad, refiriéndose -

con este término a una Universidad que había crecido, más como result! 

do de la presión social de- determinados grupos para ingresar a ella, -

que como resultado de las demandas objetivas del desarrollo económico

del país. 

"Entendiendo por crisis universitaria aquella situación en donde la -

Universidad y la sociedad divergen y cada una de ellas tiene un desa -

rrollo diverso". (16) 

La Universidad es repensada a fin de encontrar solución a los proble -

mas por los que atraviesa y busca un nuevo tipo de insersión de la Uní 

versidad en la sociedad. 

Algunos de los elementos de la crisis serian los siguientes: 

a) Baja calidad de la enseñanza corno consecuencia de la masificación, 

( 15) CJ\STREJCl'l DIEZ, JA!t<E; La Edocación Superior en ~ico; SEP; México, 1976; p. 39 

( 16) RIBEIRO, DAACY; La Universidad Latinocrooricana; Edit. l..'1ive;sidad de Chile, 1971 
Pág. 63. -
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falta de profesores adecuados en cantidad y calidad, insuficien -

c1a de las instalaciones físicas, falta de disponibilidad del ma

terial didáctico, métodos didácticos tradicionales que se fincan

en una docencia tradicional de tipo magistral. 

b) Poca difusión de la cultura y pobre investigación cientifica. 

c) Eficiencia terminal baja, dados los altos niveles de deserción. 

d) Servicio social poco eficiente, irrelevante para el país. 

e) Estructura universitaria tradicional que no responde a las nuevas 

exigencias que la sociedad plantea. 

f) Escasos recursos financieros para evitar el proceso de expansión. 

Por otro lado, América Latina se sitúa como zona subordinada y en su -

proceso histórico ha experimentado el impacto de las potencias coloni~ 

les primero, e imperialistas después. 

El predominio del modo de producción capitalista al desarrollo del ca

pitalismo mundial, asigna a la región un papel de periferia. La divi -

sión internacional del trabajo nos obliga a exportar materias primas.

alimentos, petróleo; y a importar manufacturas, insumos y tecnología. 

Bajo este parámetro toda actividad va generando una deformación estruE_ 
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tural de toda la sociedad, dando origen al proceso de industrializa -

ción dado por el capitalismo extranjero. "El modelo de acumulación de

capital que caracteriza a las formaciones sociales en América Latina y 

en part~cular de México, son determinantes de las caracteristicas téc

nico - laborales de los procesos de producción agroindustriales, de -

las formas de comercialización y de la estructuración de servicios. E! 

ta situación se refleja en la exigencia cada vez mayor de que la form! 

ción profesional Universitaria posibilite únicamente una habilitación

técni ca de los estudiantes". ( 17) 

En cuanto a la Universidad en el marco antes descrito, la dependencia

cultural de las instituciones de educación superior, son una base cul

tural de la cual se transfiere todo lo que los paises centrales entie!!_ 

den por ciencia, tecnología y cultura, y a través de ella, su tipo de

industrialización y economía, sus valores .frente al consumo, el traba-

jo y la sociedad. 

En América Latina por consiguiente, la estructura productiva se carac

teriza por la unidad productiva extranjera. 

La empresa trasnacional se ubica geográficamente en nuestras economías, 

responde a un esquema de racionalidad y eficacia planeado en las casas 

matrices que desde las ciudades le imponen las pautas, prioridades, li 

neas, dise~os, tipos de producción y hasta tasas de acumulación plani-

( 17) DIAZ BAARIG!I, Arrn..; Erisayos sobre la Problanática Curricular; Edit. Trillas; M3-
xico, 1984; p.37. 
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ficada. Por tal situación, los equipos, materiales y bienes, están en

una situación de congelamiento y en función de los cambios que se dec]_ 

dan fuera de nuestro país. Así, no hay demanda de hombres, ideas, ere~ 

ciones hacia los nacionales, a los que les ofrecen simples tareas de -

mercadotecnia y/o control de calidad. Es decir, estas unidades no for

mulan requerimientos al sistema social de la ciencia en nuestro pais,

Y por lo tanto, la actividad científica está desvinculada de las indu! 

trias y los servicios. "La evolución del capitalismo, exige cada vez -

más que la formación transmitida en las Universidades sea una capacit~ 

ción técnica que posibilite el desempeño eficáz de un sujeto en cierta 

parte del aparato productivo". (18) 

La ausencia de demandas por la producción científico - tecnológica, -

trae como consecuencia que las Universidades no sean solicitadas por -

la industria, y por lo tanto, su rol como instituciones sociales útiles 

·pasa a ser secundario. La Universidad se orienta a la investigación p~ 

ra, alejada de los problemas nacionales, o se aboca a formar profesio

nales destinados a administrar y dar fluidéz al sistema social depen -

diente. En otros casos, se incorporan a proyectos y programas que int~ 

resan al país, reafirmando con ello la subordinación científica y tec

nológica. "En estas condiciones sociales y Universitarias, la forma -

ción técnica ha suplantado la mínima formación teórica". (19) 

( 18) Idídan. p. 36 

( 19) Ibídan. p. 38 
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Al carecer la sociedad en su conjunto de necesidades cientificas y te~ 

nológicas, no se muestra muy complaciente en intervenir en la activi -

dad científico - tecnológica. Sus recursos, siempre limitados, hacia -

las Uniyersidades, se consumen en la tarea de formar profesionales ap

tos para los servicios. De ahí que los servicios educativos expresen y 

reflejen esa inercia a la eficiencia y el progreso, "Se piensa que -

con el desarrollo científico tecnológico, los requisitos para una for

mación profesional son cada vez mayores, sin embargo, esta afirmación 

resulta falsa si se contempla la fragmentación de una práctica profe -

sional, en la que su ejecución depende únicamente de la aplicación de

un número de técnicas". (20) 

La dependencia es la limitante estructural para el cambio - social en

América Latina y principalmente en México, asimismo, la dependencia -

cultural se expresa en el sistema social de la ciencia y tecnología que 

impide desarrollar una producción de conocimientos originales debido a 

que la sociedad latinoamericana en su modelo de crecimiento económico; 

no"necesita" de la innovación y creación científico - tecnológica. Se

puede ver que la actividad científica en América Latina se concentra -

escencialmente en la Universidad, que en su carácter de institución so 

cial expresa limitaciones e insuficiencias de la sociedad en su conju~ 

to. Se puede ver que a una sociedad dependiente le corresponde una Unl 

versidad dependiente. 

2.2 LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA U.N.A.M. EN MEXICO. 

En la.década de los 40's, repercutió en toda América Latina la influ -

( 20) lbíclan. p. 37 
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encia ejercida por la corriente positivista del Servicio Social de los 

E.U.A., cuyo interés se centraba en la elevación del status profesio -

nal y en la elevación técnico - científica. México no se vió excluido 

de esa influencia, de tal manera que en 1940, tras de haber sido expue! 

to un plan de estudios para la carrera de Trabajo Social, se fundó la

carrera para la formación de Trabajadores Sociales a nivel técnico, la 

cual dependió de la Facultad de Derecho (21), por lo que su enfoque -

era paramédico - juridico. Trataba de atender problemas que surgieron

como consecuencia después de la Segunda Guerra Mundial, tales como: la 

explosión demográfica, la proletarización, la inmigración rural masiva, 

el desempleo, etc., de tal manera adquirió un carácter benéfico - asi~ 

tencial dedicado a atender este tipo de problemas a través de una la -

bor de tipo paternalista e individualista, por lo que el nivel de ens! 

ñanza alcanzó solamente el rango SUBPROFESIONAL (TECNICO). La población 

de esta carrera era marcadamente femenina puesto que desde sus orige -

nes las damas voluntarias desarrollaron actividades importantes en es

ta área (la asistencia). Se prepara a los alumnos para atención empirj_ 

ca de Casos y para la realización de entrevistas y encuestas socio-ec.!?_ 

nómicas. Las prácticas se reducen a que este profesionista conozca las 

instituciones de Asistencia Social, como recurso con que contará el 

profesional en su labor de tipo asistencial. En esta etapa no se ense

ña una metodología especifica y propia del Trabajo Social. 

De todo esto se desprende que los planteamientos de la acción social -

( 21) Revisar el Cuadro rt>. l del Jlnexo l. 
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de la época tenían una visión sectorial de los problemas, pues los fe

nómenos sociales eran vistos como algo coincidente pero no interrela -

cionados en un contexto total. 

A fines del década de los 50's, en el ámbito del Trabajo Social comen

zó a tomarse conciencia de las grandes dimensiones e interdepencia de

los diversos problemas socio - económicos. centrando la atención más -

que nada en la infraestructura de la sociedad, por lo que la Escuela -

de Trabajo Social en México, seguía teniendo un enfoque benéfico - asi! 

tencial que pretende ser apolítico o neutro. En la enseñanza existía -

una gran influencia norteamericana a través del estudio de Casos y de

Grupos que se iniciaban; predominando las prácticas empíricas asistem!_ 

ticas sin supervisión; se extiende hacia nuevas áreas de trabajo: la -

educación, la vivienda y el medio rural. 

Durante el período de 1963 - 1968, aparece una nueva categoría que se

integra al Trabajo Social: marginalidad e integración, que aporta un -

análisis científico más interdisciplinario con la aportación de un en

foque antropológico que explica el subdesarrollo como resultado de una 

estratificación social bastante acentuada y ésta a su vez de una super 

posición técnico - cultural que da como consecuencia la marginación de 

los estratos inferiores de la sociedad respecto al bienestar, progreso 

y cultura. 

El .marginado se define fundamentalmente porque no tiene acceso a Je.·, bi.~ 

nes, recursos y servicios de su país y porque no participa activamenteen 

los medios y niveles de la responsabilidad y decisión al .no ser sujeto 
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de intervención dentro de la Sociedad en la que esta inmerso. 

Esta categoría comprende un análisis que capta mejor la complejidad de 

la realidad latinoamericana y analiza más casualmente los hechos y da

lugar aún a muchas interrogantes y ambigüedades. El diagnóstico social 

de las dos sociedades paralelas, la participante y la marginada, se -

presenta sin comunicación ni relación causal entre ámbas. Concluyen -

los principales ideólogos de esta teoría en la radicalidad de la margj_ 

nalidad y la imposibilidad congénita de los marginados de emerger de -

su situación por si solos. La marginalidad se presenta como efecto del 

aniquilamiento de los estratos inferiores, y no como resultado del sis 

tema y mecanismos del colonialismo interno. 

La solución entonces de la promoción popular es la estrategia de la m~ 

vilización y estructuración de los estratos populares a través de las

llamadas organizaciones de base: cooperativas, sindicatos rurales y -

obreros, etc. 

En el Trabajo Social México, predominan aún acciones de tipo benéfico

asistencial. En la Escuela de Trabajo Social se enseña un Trabajo So -

cial con un enfoque tecnocrática, se imparten ya los tres métodos clá

sicos: de Caso de Grupo y Desarrollo de la Comunidad, que cobra gran -

auge por toda la propaganda de la ALPRO (22), preocupación de los tra-

( 22) En la remión de presidentes arericams en Punta del Este (lJnJJt.ey'61) con la ini 
ciativa de Kelnedy se lanza la célebre alianza para el Progreso (Al.PRO). -
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bajadores sociales por programas de desarrollo de la comunidad es cada 

vez más creciente, pero su' enfoque es estrecho, surge de una acción de 

intergrupos y de una problemática microsocial y no a partir de los prE_ 

blemas ~e la sociedad global. 

A mediados de los 60's aconteció la reforma Universitaria en los aspe~ 

tos académicos, planes de estudio, programas de asignaturas, creación

de nuevas carreras, así como sus reglamentos de estudio, depurando de

esta forma el nivel académico. Esta reforma, extendió su influencia a

la carrera de Trabajo Social, transformándola a nivel Licenciatura el-

28 de Marzo de 1969. A través de un nuevo plan de estudios que perfil! 

ba una profesión con un marcado enfoque de tipo desarrollista y con -

una preocupación técnico - científico de la enseñanza. 

Asimismo se acentúa un enfoque sociológico - antropológico poniéndose

émfasis en los llamados métodos complementarios (investigación, admi -

nistración y estadística). De tal manera, los profesionales de Trabajo 

Social continúan desarrollando un quehacer que responde a las politi -

cas institucionales que en última instancia sólo significaba ajustar,

adaptar y acomodar al hombre lo mejor que fuera posible a las estruct~ 

ras sociales ya establecidas, y es dentro de este mismo marco que el 4 

de octubre de 1973, el H. Consejo Universitario aprobó la creación de

la Escuela Nacional de Trabajo Social (E.N.T.S.) al independizarla de

la Facultad de Derecho. 

Respecto a los nuevos Planes de Estudio a nivel licenciatura, no hubo-
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cambios en cuanto a las asignaturas anteriores, únicamente se increme.!!_ 

tó el tiempo dedicado a cada una de ellas. En consecuencia, no satisf~ 

cía las necesidades formativas del Lic. en Trabajo Social, pues el en

foque era principalmente de carácter micro-· social, aunado a ésto, no 

se contaba con un personal docente suficientemente capacitado para sa

tisfacer las necesidades del nuevo nivel de la carrera. 

Esto sirvió de justificación para proceder a una reestructuración del 

Plin de Estudios cuya primera etapa comprendió escencialmente la dete.!:. 

minación del concepto de Trabajo Social, de los objetivos del mismo y

de las funciones propias del Lic. en Trabajo Social. De ahí se formuló 

un anteproyecto que se distribuyó a la comunidad de la Escuela, que en 

múltiples reuniones de discusión formadas por grupos de maestros, de -

alumnos y de autoridades para conformar el proyecto final. Este fue s~ 

metido a la consideración del Consejo Técnico, el cual lo aprobó con -

algunas modificaciones. Este proyecto del Plan de Estudios se expuso -

ante el Consejo Universitario, y en noviembre de 1976, recibió su apr~ 

bación. 

El actual Plan de Estudios (23), fue elaborado a partir de asignaturas, 

incluye cuarenta y cinco asignaturas obligatorias y seis optativas, -

distribuidas en nueve semestres, agrupadas en tres áreas: Básica, Jurí 

dico - Administrativa y Bio - psico - social. 

(23) Revisar el Cuadro tb. 2 del PraJJ 1. 
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La primera área, intenta dotar al estudiante de los conocimientos teó

ricos metodológicos suficientes para su práctica profesional, en tanto 

que las dos restantes inducen al estudiante a los aspectos operativos

requeri~os por el Trabajador Social en su vida profesional. 

Este plan de estudios tiene un total de 362 créditos distribuidos de -

la siguiente manera: 

Créditos por asignaturas obligatorias 346 

Créditos por asignaturas optativas 16 

Uno de los principios de este nuevo plan, es el de entender la reali -

dad como algo dinámico que está sujeto a un cambio constante, tanto en 

su aspecto cuantitativoGomo cualitativo, principio en el cuaLse ve refl~ 

jada la teoría del Materialismo Dialéctico,,teoria implementada a partir del 

movimiento de reconceptualización en América Latina, pues de antemano

sabemos que éste se desarrolla sobre la base de un práctica social re

lacionándose con el desarrollo de los fenómenos de la realidad objetiva. 

Desde entonces "La Escuela pugna por formar profesionistas preparados

para la investigación y análisis de los problemas sociales, para el e! 

tudio de los mecanismos que operan en la sociedad y como afectan a sus 

integrantes, para planear y promover la solución de situaciones que i_!!! 

piden satisfacer las necesidades humanas" (24) 

(24) Plan de Estudios de la Escuela Nacional de Trabajo Social U.N.A.M.; S.E.P.; 1977 
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"El Licenciado en Trabajo Social debe ser un elemento catalizador del

cambio social, integrado en equipos multidisciplinarios, debe participaren 

. la planificación y administración de los problemas sociales, investiga.!2_ 

do la realidad para optimizar los recursos y promoviendo la atención -

en forma racional de las deficientes condiciones. de vida de importan -

tes sectores de población". (25) 

Lo anterior es lo que pretende el actual Plan de Estudios p'ero noso -

tros inferimos que es dificil lograr con los sujetos el análisis de su 

realidad y el contexto que lo determina como se plantea en su Plan de

Estudios, si desde el interior las respuestas que se reciben sobre el

cambio del Trabajo Social, son rudimentarias y carentes de fundamentos. 

Traduciendo su falta de participación critica, desconocimiento y conf.!!_ 

sión conceptual y por ende una visión parcializada de la realidad y de 

aquí asumimos que existe una problemática real dentro de su currículum, 

ya que se trata de humanizar a la investigación desde su incorporación 

a un mercado de trabajo que le resta el análisis y lo enajena. Pero el 

problema no incide únicamente, en su campo de trabajo o el mercado del 

mismo, si no en 1 a concepción de su curri culum ,sudesarro 11 o y la estruE_ 

tura interna traducida en su justificación social. 

La modalidad de esta justificación social está caracterizada por la -

concepción del vinculo que existe entre Universidad y Sociedad. La Unj_ 

versidad es vista como el ente encargado de producir sujetos capacita-

1 ?5 l Ibidan. 
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dos y habilitados para incorporarse a un mercado ocupacional inserto~ 

en una formación socio - económica compleja. Este individuo habrá de

observar también algunos aspectos ideológicos de la formación que se

trata ~·es por ello que el currículum, se incluirá en una planeación

educativa que ejercen las clases dominantes. Sus orientaciones se di

rigen a fundamentos epistemológicos del funcionalismo y del pragmati~ 

mo propios de una sociedad centrada en la eficiencia empresarial e in 

dustrial. 

Una vez establecida esta posición que afirma el vínculo ideológico- -

científica-técnico indisoluble de la Universidad y la sociedad, refl~ 

jado en las aportaciones que el desarrollo socio - económico hace a -

la educación superior y en este caso a la Licenciatura en Trabajo So

cial, trataremos en el siguiente capítulo la significación y estruct.!!_ 

ración que adquieren los niveles epistem~lógicos y psicológicos en el 

currículum. 



CAPITULO III 



PLANEACION EDUCATIVA Y CURRICULUM DE LA E.N.T.S. 

En este capítulo nos proponemos desarrollar un análisis de los niveles 

epistem?lógicos, psicológicos y la concepción que se tiene de Univers.:!_ 

dad y Sociedad en la LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, que se ubica en -

la ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL (E.N.T.S.). Estos se traducen, -

en los elementos que intervienen en su diseño curricular, como son: la 

justificación y organización del Plan de Estudios, el método de ense -

ñanza - aprendizaje y el papel que juega el alumno y el profesor en e_! 

te proceso, y por último el sistema de evaluación que se realiza de -

los avances en el aprendizaje. 

En la planeación educativa de nuestro país ha predominado la concep 

ción funcionalista de la educación, que concibe como papel principal -

del sistema educacional, el de ser técnic~ y políticamente funcional a 

las necesidades de la producción capitalista, por lo que la formación

escolar debe estar directamente relacionada con una mayor productividad 

y eficiencia de la fuerza laboral. Así la demanda educativa es proble

ma para ser abatido, y para ello se requiere de una mayor planeación. 

Sin embargo, esta planeación educativa, no sólo es un efecto de la si

tuación económica que vive México, sino también la expresión de sus de 

ficientes políticas de financiamiento para la producción, que prevean

la evolución del mercado de trabajo y sus correspondientes necesidades 

en términos de cuadros técnicos y profesionales, recayendo así la ate_!! 

ción, en la creación de procesos educativos y sociales que reproduzcan 
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y fomenten la dependencia económica y cultural. 

"La planeación, como vía de previsión futura, representa para la educ~ 

ción la posibilidad de definir el sentido y la orientación de la acción 

educativa y el papel que le tocará jugar en la formación histórica-so

cial futura". (26) 

En esta planeación educativa como vía de previsión futura se esconde -

el discurso oficial que dice: "Nuestras institu~iones deben asumir con 

lucidéz la responsabilidad de convertirse en focos de estimulo del de

sarrollo integral del país y, en este sentido, no sólo proporcionar, -

en la cantidad y calidad requerida, los cuadros técnicos y científicos 

que la realidad demanda, sino también y fundamentalmente, formar hom -

bres para el desarrollo, dotados de aquellas condiciones personales -

que les permitan, en la madurez de su conciencia y de su acción, orie.!! 

tar la marcha del país hacía su desenvolvimiento acelerado, integral,

equilibrado y con sentido humanista, en el significado más amplío del

término". (27) 

Bajo esta fundamentación la educación ha sido concebida como una estruc 

tura que tiene la función histórica de transmitir y preservar los val~ 

res y las normas de conducta que rigen en una sociedad; en tanto que -

( 26) AAIMNDI ROffiIGUEZ, ROOERTO; Consideraciones sobre la Planeación de la Educación 
St.perior en México; en la Revista de Educoción Superior; Nún. 42 Edít. ANUIES; -
México, 1982; pág. 5. 

( 27) FUENTES Ml..INAA, ClAC; "Si stana de Educación Superior", en la Revista de Educa -
ción Superior; Nún. l Edit. AMJIES; México, 1972; pág. 26. 
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ubicada en la superestructura está condicionada por las característi -

·cas propias del sistema vigente. Constituye en si una forma de ejercer 

la reproducción de la ideología del grupo dominante. 

En el campo educativo uno de los instrumentos, del que se vale la cla

se dirigente, es entre otras el diseño curricular, representado por la 

posibilidad de alcanzar su objetivo por medio de un conjunto de activi 

dades informativas y formativas rigurosamente sistematizadas y organi

zadas en planteamientos educativos determinados. (28).El diseño curri

cular representa la posibilidad de controlar sistemáticamente la pro -

ducción y reproducción del sujeto, tendiendo a la estabilidad política. 

Se reconoce así una acción con aspectos mágicos y un economisismo co -

rriente, que establece que la educación tiene, casi como única misión, 

la de dar respuesta y atender a las necesidades del crecimiento econó-
' 

mico y·del desarrollo industrial de un país. En este hecho se incluye

la creación de un agente que sirva a los demás sectores de actividad -

en la ejecución eficáz de sus programas y políticas institucionales, -

tal como los lleva a cabo el Trabajador Social en su práctica profesi~ 

nal á través de la historia, entre otros profesionales. 

(28) A mediados de la década de los sesenta fue adoptada la concepción de P.Coaiµs" ••• 
la edl.K:ación debía ser orientada hacia la ma.yor "integración social", a la bús~ 
da del equilibrio político, de la captación, de L01a participación dirigida, alll
en donde se presentaban los conflictos estudiantiles, entendiendo que con elle, se 
fortalecería la tendencia a la estabilidad política y el control". COCWS PHILIP
H., Futuros Prd>lanas 111ldiales en la Educación; Edit. COOPES; t-'éxico, 1982. 
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3.1 EL CURRICULUM COMO PROCESO. 

Para clarificar el término de currículum, empezaremos por definir eti

mológicamente la palabra que es una locución latina que significa "cu!_ 

so de", "camino", en tal sentido, se relaciona estrechamente con el 

significado original de la palabra método, que es camino hacia una me

ta (en griego). En el ámbito de lo educativo se entiende como una man! 

ra de lograr la educación. El currículum seria, la explicación de las

acciones educativas en la escuela, dando cuenta. de la experiencia para 

abordar un objeto de estudio, así como los elementos de la .sociedad -

que inciden en la misma, como interactúan y se combinan en ellas, re -

flejándose en normas de acción, administración y acciones no normadas-

explicitamente. 

Así, el currículum sólo puede ser definido en una realidad especifica; 

la escuela, como institución social que lo determina, pero a la vez es 

determinada (29) por él, ya que es el componente institucional que or

ganiza las formas de apropiación del conocimiento, los medios y las iE, 

teracciones entre los sujetos en el tiempo y en el espacio, bajo una -

concepción del conocimiento, la educación, el aprendizaje y el hombre, 

para la realización de sus fines. 

De esta manera frente al enfoque del curriculum como igual a "Plan de-

(29) Si se observa caro proceso social, la educación tiene su din&nica propia y su pa
pel en la definición de 1.11a sociedad, apoya los procesos de estabilidad y ftn:io
nalidad, o bien los de camio y la fonnación de estos agentes. 
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Estudios que algunos autores adoptan, nosotros desde la perspectiva ª.!! 

plia que desarrollamos, nos abocamos al término que abarca el conjunto 

de enseñanza teorías y práctica, que han de realizar para ser promovi

dos los alumnos, como el orden de ellos, dentro de una "institución dE_ 

cente" determinada por la formación socio - económica, entendiendo a -

este conjunto como el punto en que se concretiza el vínculo de socie

dad y universidad. 

Orientada por la pedagogía de la sociedad norteamericana "La teoria -

del diseño curricular forma su marco conceptual - metodológico, a par

tir de la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos. Sus exponen -

tes son: Ralp Tyler (1950), Saylor (1954), Mager (1961), Hilda Taba -

(1962) y Popham y Baker (1970) (30). 

Para Ralph Tyler, las decisiones para establecer los aprendizajes den-
,. 

tro del curriculum; deben partir de un diagnóstico fundado en varias -

fuentes. -Estas son: el alumno, la sociedad y los especialistas, en sus 

requerimientos y necesidades, filtrándose en la filosofía y la psicol~ 

gia del aprendizaje, Otros filtros son los establecidos por la antrop~ 

logia y la sociología. Los dos primeros constituyen la parte fundamen

tal, ya que refieren una congruente filosofía, y la factibilidad de lle 

varla a cabo en el proceso de aprendizaje. 

{ 30) DIAZ BAARH:A, .AtGL; Ensa,yos sobre la Problanática Curricular; Edit. Trillas; t-'é
xico, 1984; pág. 12. 
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Frente a esta situación, nos abocamos al significado de una profesión

Y su currículum como la determinada por las características de la soci.!:_ 

dad en la que surge y se desarrolla la predominancia de intereses so -

ciales y polfticos de quienes lo promueven. De hecho, el diseño curri

cular es planteado en base a los requerimientos individuales, sociales 

y científicos a que Tyler se refiere •. De esta manera, asumiendo que el 

currículo es una propuesta institucional educativa que responde a las

necesidades de la sociedad en la cual está inmerso, "entonces, curríc.!!_ 

lo universitario, es una propuesta de como vincular a la Universidad -

con la sociedad por medio de la formación científica técnica e ideoló· 

gica de profesionistas" (31). 

Si bien, la investigación curricular puede ser un campo de decisiones

para el industrial que lo llevan a planear y controlar a la mano de -

obra calificada, es igualmente, un instrumento para criticar, revisar· 

y reorientar el saber profesional contra el poder que lo expresa. 

En México, la importancia de la temática curricular se debe en gran -

parte al rápido crecimiento que tuvo la educación superior en el país. 

(32) 

( 31) Planteillrlento que hace BIG1J..IL L.G. y JlWl CESAR t:AACIA, en la lkliversidad Autóno 
ma Metropolitana; en Consideraciones sdlre el Marco Teórico de 111a Metica lkli -= 
versitaria; unM - X; MéX1co, 1981. 

(32) En 1972, estudiaron 599 440 jóvenes el bachillerato o preparatoria, la Licenciatu 
ra, la Maestría o el Doctorado, en 118 instituciones superiores de diverso tipo:-= 
lkliversidades, Instituciones tecnológicas y otras. Esta cifra, que pudiera pare -
cer il!pr(!sionante, no lo es tanto si distribuirros la población escolar en el ni -
vel correspondiente: 3CX5 536 estudiantes de preparatoria o bachillerato, 285 023 
de Licerciatura y apenas 7 881 en estudios de posgrado" .. IWaL G.ERRA, JIJ.F(}IS(); 
"La Edti:ación Superior y lkliversitaria en ~ic~; en la Revista de Edu::ación SUpe 
rior; nun. 2; Edit. AMJIES; México, 1973; pag. !58. 
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"Es una de las acciones por medio de las cuales el Estado Mexicano in

tenta contener las manifestaciones de insatisfacción social que de al

guna manera culminaron en los acontecimientos de 1968".(33) 

Constituye en sí, una búsqued~ de rescatar su legitimización social y

una forma de enfrentar la crisis capitalista y las fuentes de empleo.

El crecimiento de la educación técnica y superior se convierte en un -

claro paliativo, mientras que los sectores medios urbanos de la pobla

ción presionan por la apertura de instituciones educativas, como cons! 

cuencia de un plan de 11 aftos. 

Se puntualiza asf, un modelo universitario, que debe transmitir una c~ 

pacitación técnica que posibilite el desempefto eficáz de un sujeto en

cierta parte del aparato productivo. Sin embargo, hay que dar también

una formación en el campo teórico, para ~·nnplir con su función histór.:!_ 

ca y no propiciar la formación del estudiante para cubrir un número de 

subempleados o desempleados, que encuentran su quehacer en su actividad 

estudiantil. En una metáfora, esta actividad es un estacionamiento pa

ra llevar a la producción individuos incapaces de entender, explicar y 

buscar su transformación. 

La práctica profesional es vista en dos posiciones: a). como la res -

puesta a una división social del trabajo, con funciones para el proce

so de acumulación; y b). como la perspectiva conceptual del conjunto -

( 33) DIAZ BORRIGll, Af'.m.; Ens;zyos sobre la Problanática Curricular; Edit. Trillas; f.'é
xico, 1984; pág. 75. 
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de actividades que exige un campo de acción, con relativa independen -

dencia de las corrientes que den la posibilidad de transferencia de a~ 

tividades. 

En el problema de la satisfacción de la demanda social de educación, -

México se enfrenta al problema de desempleo o subempleo profesional, -

por lo que se incrementa la necesidad de relacionar cada vez más las -

instituciones de educación con la realidad socio - económica del país. 

Este problema puede ser enfocado desde la educación misma, de modo que 

se sepa definir y precisar que es lo que se espera del joven profesio

nista egresado del nivel superior.Acaso se pretende: ¿un tipo de hom -

bre capáz de inéorporarse al sistema ya establecido, o capáz de modif.:!_ 

·carlo y enriquecerlo con su participación. 

Este individuo, capáz de entender, explicar y buscar su transformación 

no se constituye por el Licenciado en Trabajo Social, tal como se le -

ha hecho creer. El cuestionamiento en este caso, no radica únicamente

en lo que se plantea como su perfil, sino las modalidades que se incor. 

poran en el desarrollo de su currículum, pues, reproduce las consider! 

ciones epistemológicas, psicológicas y la vinculación de la carrera -

con la sociedad. 

La Licenciatura en Trabajo Social, surge, como ya se mencionó, ante : 

una serie de planteamiento políticos universitarios de elevar a nivel

Licenciatura algunas carreras que hasta el momento habían permanecido

ª nivel técnico. Bajo esta intención, se profesionaliza a la acción -
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social, cuya característica histórica ha sido ejecutar las políticas -

del estado, en materia de servicios. Esta profesión constituye un enl! 

ce entre la creación de los servicios y su puesta en práctica. 

El fin educativo básico que se pretende, es controlar la formación ide~ 

lógica y política de este mediador. Para ello, se plantea un currículum 

que podrá determinar el campo de las acciones para llegar al conocimien 

to de la realidad y su intervención en ella. 

Creemos que la concepción que se maneja al interior de esta profesión, 

es semejante a la de Tyler, dentro del currículum, está fundada en una 

epistemología funcionalista, lo que le permite vislumbrar un pragmati_! 

mo - utilitario. 

Desde esta perspectiva pragmática que pone énfasis en las técnicas, se 

desprende la elaboración de un plan de estudios con fundamentación de

las características histórico - sociales de la forma en que se ejerce. 

Este conjunto de prácticas son determinadas socialmente y delinean la

concepción de una carrera. Resulta, que dicha noción no traduce la co~ 

dición particular que la determina. Esta en su estrecha vinculación con 

su ejercicio en la práctica ocupacional. En el diario oficial del vier 

nes 28 de diciembre de 1984, se observa claramente la definición de un 

Trabajo Social, desde una perspectiva pragmática. Este dice: "El Trab! 

jo Social es el trabajador que estudia y sugiere soluciones a proble -

mas de orden social y familiar. Realiza encuestas socio - económicas -

para determinar problemas habitacionalcs y desarrollo de la comunidad, 
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orienta en problemas de nutrición, pedagogía infantil, rendimiento es

colar y readaptación infantil a hogares sustitutos. Puede aconsejar s~ 

bre prevención de accidentes y orientar sobre servicios de casas cuna". 

"Así la definición que se hace de las carreras en los planes de estu -

dios, refleja un carácter universalista de la profesión, que se abstrae 

de las condiciones reales que determina una profesión. De esta manera

operan como elementos encubridores de la ausencia de un análisis de la 

realidad particular, para la determinación curricular". (34) 

En esta orientación universalista, lo mismo se define al médico, soció 

logo, administrador o psicólogo para todos los paises. 

El plan de estudios que nos ocupamos, no escapa a este hecho. Su plan

teamiento es fuertemente influido, por el movimiento de reconceptuali

zación que se dió en América Latina del Trabajo Social. Con él se ado.e. 

ta una postura que no pertenece a la realidad socio - económica de 

nuestro país. 

El desarro.llo de su currículum, que por ubicarse dentro de las Cien -

cias Sociales, ha sido matizado por bases marxistas, ha llevado a la -

confusión·estudiantil de que su compromiso político debe realizarse en 

el sentido único de ser un instrumento de cambio social total, a través. 

de la concientización del individuo, y no sólo como un sujeto critico, 

capáz de entender su realidad y comprenderla, para que en esta medida-

( 34) lbídall; pág. 15 
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logre planear programas de bienestar social, tal y como se plantea en

su perfil del egresado. (35) 

Ante es.ta confusión, propia de las Ciencias Socia 1 es, en donde su que

hacer no alcanza la especificidad propiamente dicha, los egresados se

constituyen en un bloque de profesionalistas limitados en su quehacer. 

En la mayoría de los casos son acríticos, pasivos, por el abatimiento

que les produce la desvinculación entre su formación teórico - metodo

lógica y las exigencias del mercado de trabajo. Este problema los con

duce al subempleo y la frustración de sus aspiraciones personales no -

esclarecidas. 

¿Será que en la Licenciatura de Trabajo Social predominan para formar

el currículum, los planteamientos del mercado ocupacional? Si sucede -

así, quizás sólo se construye el curricul~m para dar elementos parcia

les en su estructura, por cuanto expresa las ejecuciones inmediatas, -

técnicas de un quehacer profesional, y el descuido de la indagación SE_ 

bre los requisitos de la formación teórica que demanda el campo disci

plinario de que se trata. Sea ésta u otra la razón, lo cierto es que -

(35) " ... los perfiles están desenpeñando usual11B1te una de las siguientes funciones:
a). Ser una prirrera descripción preeliminar del egresado, de carácter no técnico
pero que sirve de antecedente a la fonnación explícita de objetivos curriculares, 
de los que si se exige rigor en su fomulación; b). Ser, de hecho, un conjunto de 
objetivos curriculares con o sin nención explícita de ello "AANAZ., JOSE IWlUIIO;
"GJia para la Elaboración de IJl perfil del Egresado", en la Revista de Educación
S1.4Jerior; Edit. ANJIES; Nfrn. 40; Mfu<ico, 1981; pág. 59. 
Aquí cabría señalar de manera crítica que la estructura curricular de manera fre
cuente se da en relación de estos objetivos condtx:tuales impidiendo vincular su -
desarrollo con las exigencias de la práxis profesional. 
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por medio de su desarrollo histórico, no se ha podido abordar el pro -

blema espistemológico de los conocimientos sociales, y por consecuen -· 

cia el establecimiento de su vinculación de la teoría con la práctica. 

Todo ello se traduce en la poca sistematización que hacen de sus expe

riencias. De aquí que su problema no sea la creación de una teoría prE_ 

pia como ellos sustentan, sino más bien la organización sistematizada

de sus conocimientos adquiridos en la práctica, en la medida que ésta

es entendida y no practicada de manera automatizada y repetitiva. 

La exigencia de una habilitación técnica lograda con mayor eficiencia,

forma una de sus metas. Se piensa que su objetivo es capacitar al individuo 

y proporcionarle habilidades para intervenir en la realidad. En rea.li

dad, la educación debe perseguir desarrollar las capacidades y habili

dades del individuo y no crearlas. 

Esta habilitación en algunos casos es, para responder técnicamente a -

las demandas de su práctica comunitaria, frente a la anulación de una

formación teórica continua, secuencial e integradora, que propicie la

compresión y construcción del conocimiento de una práxis, que no sea -

limitada por objetivos, tales como "Deberá promover el desarrollo comu 

nitario". (36) 

Ante este contexto, ¿Qué tipo de educando se espera formar mediante la 

acción educativa?. El objetivo principal es formar profesionales con -

( 36) Se incleye dentro del Plan de Estudios actual una práctica carmitaria de seis se 
rrestres sucediendo sirrultánea a la teoría. Consulte /lnexo 2. -
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la preparación adecuada que le permita desarrollar el proceso de la i.!!. 

vestigación científica al conocimiento de la realidad social, contrib~ 

yendo a la concientización y organización de la comunidad para que Pª!. 

ticipe ~n su desarrollo social. 

Este objetivo se traduce en uno de los principios que sustenta la actu~ 

ción en el proceso de prácticas escolares y que fundamenta su opción -

metodológica, según plantea la E.N.T.S., y que dice" •••• nuestra acción 

producto de la práctica escolar, debe tender hacia la capacitación y -

el desarrollo de las aptitudes y habilidades de los miembros de la co

munidad para responder a los desafios de su realidad, en un proceso de 

constante investigación, acción y teorización sobre la misma". 

Ante esta concepción de proceso de objetivos se enfrenta un plantea -

miento de la práctica por niveles, traducidos en objetivos: 1). "Apli-
' 

car el proceso de investigación social al conocimiento de la realidad"; 

2). "Aplicar el proceso de planeación en base a las necesidades de la

comunidad" y 3). "Aplicar la asesoría y evaluación en el desarrollo de 

los proyectos elaborados". Sin duda alguna subyace una concepción fra.[ 

mentada del conocimiento, pues no se puede fraccionar en 3 momentos S! 

parados el proceso de conocimiento, ya que éste implica de manera dia

léctica la comprensión, aplicación y evaluación. 

El problema no radica únicamente en la poca claridad del objetivo pri!!_ 

cipal y de la delimitación del campo de trabajo de este profesionista. 

Radica en la factibilidad en tiempo, la graduación de complejidad, la-
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vinculación con las condiciones de aprendizaje de estos objetivos, y -

su compatibilidad con la concepción de aprendizaje que se sustenta. Ya 

que estas pueden insertarse en un circulo vicioso, " .... en el que se-

tienen que definir los objetivos generales, los objetivos especificos

Y luego reagruparlos en objetivos intermedios, de tal manera que se -

opacan y suplantan los problemas vitales de un Plan de Estudios, como

son: El contenido, su integración epistemológica, la organización aca

démica - administrativa, los vínculos entre Universidad y sociedad.(37) 

3.2 LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

Para Tyler, los objetivos son modos generales de reacción para desarr,2_ 

llarse como hábitos muy específicos del estudiante, que debe adquirir. 

Estos deben derivarse de: a). El estudio de los intereses, los proble

mas que enfrenta y propósitos que persigue el alumno, según la corrie~ 

te de los progresistas; b). Centrarse en las enseñanzas fundamentales

que ofrece la herencia cultural, según la corriente esencialista; c).

Ofrecer la información fundamental para ayuda al joven a enfrentar los 

problemas críticos de la vida actual, brindándole conocimientos, capa

cidades técnicas y actitudes según la corriente sociológica, la cual -

predomina en este caso; d). Los valores fundamentales básicos revela -

dos que pasan de sociedad en sociedad, según la corriente antropológi

ca que igualmente ejerce influencia en el punto que se trata. 

(37) DIAZ IWlRI&I\, Nal..; ~s sobre la Prd>lanática CUrricular; Edit. Trillas; ~ 
xico, 1984, pág. 17. 
El problana radica en el intento de vincular al proceso pedagógico con el social, 
sin roturar el cbjeto de intervercioo de la pr&;tica <1Je stbyace sólo en ella. 
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Taba considera que el análisis de la cultura y la sociedad brinda una

guía para determinar los principales objetivos de la educación, inves

tigando las demandas para el presente y el futuro. Desde su concepción 

del pla~ como una totalidad orgánica y no fragmentada, el contenido de 

una materia, es la ampliación del objetivo. 

La importancia de definir los objetivos, para tener clarós los propós.:!_ 

tos de la educación, constituye un paso preliminar a la elaboración del 

Plan de Estudios. Son una forma de operacionalizar convenientemente las 

unidades funcionales y estructurales para que los alumnos alcancen en-

1a Universidad el dominio de una profesión. Esta postura incluye como

forma de evaluación del avance en el aprendizaje, la observancia del -

cambio de una conducta. 

En base a una evaluación que se realizó en la Escuela Nacional de Tra

bajo Social, en los años de 1978 - 1979, referente al Plan de Estudios, 

un 30% de los maestros afirmó que los objetivos planteados en los pro

gramas no son operativos, ya que: son muy generales, incongruentes con 

las asignaturas previas y no corresponden al objetivo de la carrera; -

por lo que no cumplen los requisitos de enseñanza - aprendizaje. Con -

juntamente se observa dificurtad para precisar la aplicación de estos

conocimientos, pues no existe una relación teórica - práctica, y sí 

una exigua repetición de contenidos teóricos. (38) 

(38) Estt.Klio que se realiza por la adninistración escolar en 1978- 1979. Su objetivo
cmprendia evaluar las deficiencias del Plan de Estudios en base a la infonnación 
aportada por docentes y alumos. 
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En resumen, se informa que existen graves contradicciones en relación

con los planteamientos aportados por los maestros; ya que la mitad de

la población encuestada refiere tener problemas en cuento a los objet..!_ 

vos y programas que conforma el Plan de Estudios vigente; en cambio el 

resto de los profesores manifiestan estar de acuerdo con el uso de ele 

mentes que integran al mismo. 

Nosotros consideramos que esta situación es provocada por la falta de

relación establecida por los maestros, de la disciplina que imparten -

con la del Trabajo Social, además de la tradicional concepción que ti! 

nen del proceso de enseñanza - aprendizaje, en donde se cree que por -

incorporar modernas técnicas didácticas dentro del aula, se logra un -

mayor aprendizaje. 

Institucionalmente, un programa para la formación y mejoramiento de d~ 

centes universitarios tendrá como propósitos fundamentales: inducir en 

el profesor cambios que le permitan convertirse en un auténtico guia y 

coordinador del aprendizaje de los estudiantes; PROPORCIONAR AL PROFE

SOR LAS TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS, necesarios para la sistematización

de sus funciones; Lograr que sea el propio profesor quien se encargue

de revisar y modificar planes y programas de estudio. 

Se pretende alcanzar mediante la capacitación del docente en la metodo 

logia de enseñanza un énfasis en la tecnología educativa, y no en la -

visualización del conocimiento como algo dialéctico, que es comprendi

do al acercarse el sujeto congnoscente al objeto de conocimiento. Con-
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esta acción se ataca de manera superficial una problemática que no só

lo responde a la forma en que el maestro enseña. 

Las deficiencias anteriores se expresan en la presentación de un Plan

de Estudios estructurado por asignaturas, implantando de 5 a 6 materias 

teóricas (una de ellas práctica) por semestre, en relación a la manera 

fraccionada en la que conciben el conocimiento (39) y su concepción SE_ 

bre universidad y sociedad. Propone evaluar mediante los comportamien

tos observables en el alumno a través de su práctica para comprobar la 

existencia del aprendizaje. 

Las premisas del conductismo se reflejan en la estructuración de un -

Plan de Estudios, que establecen que "todos los detalles de una asign! 

tura son importantes, nada debe quedar fuera del currículum". Estaco~ 

cepción lleva a 1 a construcción de Planes de Estudio recargados de in

form~ción que suman un total de 40 a 50 asignaturas. El alumno tiene -

que estudiar en un semestre hasta 6, lo cual provoca una gran disper -

sión de esfuerzos y por ende, gastos de energía psíquica y afectiva. -

Esta energía es distinguible ante el esfuerzo del alumno y del docente 

por el cambio cada 50 minutos de una disciplina diferente y de relaci~ 

nes personales distintas, que incluso acentúa las resistencias al cam

bio y a la negación del conocimiento. 

(39) Las explicaciones psicológicas que sobre el aprendizaje se dan, son representadas 
por la teoría de las facultades que prqx¡ne formar la capacidad rrental del alumo, 
y por la del condoctisroo qi.e pretende crear CClllXlrtooiientos observables y iredibles 
dentro del aprendizaje. 
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Las innovaciones realizadas al Plan de Estudios en la E.N.T.S., se han 

enfocado a cambiar una materia por otra, en pasar asignaturas de un S! 

mestre a otro, o en añadir nuevas materias, redefinir objetivos o am -

pliar contenidos. El cambio sustancial en este caso, consistió en in -

corporar las prácticas comunitarias simultáneamente a la teoría, deja.!!. 

do para el último semestre, la práctica dentro de una institución. Es

te punto es criticado por los estudiantes, ya que al finalizar su for

mación se incorporan a las Instituciones y no a la intervención en "X" 

comunidad, exceptuando los casos en que las mismas instituciones lo -

requieran. 

A pesar de ello, el alumno reconoce que éstas son fundamentales en su

formación, ya que inicia su responsabilidad de análisis y reflexión te~ 

rica. Se limitan a afirmar que este proceso escolar, les permite desa

rrollar habilidades y destrezas al aplicar sus conocimientos teóricos

ª través de las téc~~cas adecuadas y en programas concretos. 

A lo mucho, en la encuesta referida anteriormente, encuentran como li

mitaciones el hecho de que no conozcan un método único de intervención; 

el que se parcialice al aplicarlo, así como las limitantes de tiempo y 

dinero para sufragarlas y por último el que no se realicen como ya me.!!. 

cionamos antes, las prácticas dentro de las instituciones. 

Sin embargo, creemos que estos no son los problemas fundamentales, si

no más bien, la concepción parcializada del conocimiento, misma que se 

refleja en su afán de considerar un único método de intervención en la 
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realidad y técnicas prestablecidas como recetas. Una de estas técnicas 

generalmente se refieren dentro de su formación, a las establecidas -

por Cirigliano en Dinámicas de Grupo. (40) 

El problema de la parcialización del conocimiento, se traduce en la -

falta de integración, secuencia y continuidad en el uso de los conteni 

dos teóricos, así como er, la dificultad de abordar el problema del co

nocimiento. Dentro de esta linea se ha llegado a la concepción de que

el individuo debe primero desarrollar su capacidad de percepción y se!!_ 

sorialidad de la problemática de la comunidad, para después abstraerla 

e intervenir en ella. 

3.3 LA CONCEPCION DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 

Un Plan de Estudios recargado de contenido no propicia en el sujeto i_!! 

teracciones con el momento de asimilació~ y acomodación a que Piaget -

se refiere, dentro del aprendizaje. 

La teoría psicogenética es constructivista en dos sentidos. En primer

lugar, la noción de asimilación y acomodación implica construcción. En 

segundo término, cuando se desarrolla un esquema ó concepto nuevo, no

es copiado de la realidad, sino que, al mismo tiempo que es afectado -

por el entorno físico y social, es acentuado por el individuo que ob -

(40) VILLAVERil:, CIRI~IAOO; Dinfmica de Gnp?s y Educación; Edit. Huranistas¡ Bueoos
Aires, 1966. Este libro es manejaaó caro el recetario-que proporciona técnicas -
grupales para aplicar en la realidad, sin iTITJOrtar las nndificaciones de la mlsra. 
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serva maduración neurológica y que reduce el desequilibrio. 

Asimilar algo, significa muy aproximadamente lo mismo que responder a

ello. 

La diferencia esencial es que, asimilando algo, también se define, y -

la definición se da en términos de esquemas de asimilación. Conocer al_ 

go, es asimilarlo a un esquema. Cuando se emplea un esquema puede ser

necesario cambiarlo para ajustarlo a las parti~ularidades de la nueva

situación. Este cambio se denomina acomodación. La acomodación puede -

ser simp1emente la adecuación de un esquema general a una situación -

concreta, o bien, puede suponer la creación de uno nuevo. Piaget ve a

las estructuras del conocimiento construidas por el sujeto como resul

tado de sus propias acciones más que como estructuras procedentes a una 

fuente externa. Así, pues el aprendizaje se da mediante mecanismos de

estructuración y reestructuración de esquemas. 

Los esquemas son, unidades de información de carácter general que re -

presentan las características comunes de objetos, hechos o acciones y

sus interrelaciones. Estos esquemas están formados a su vez por otros, 

manteniendo una relación entre sí y los valores típicos del concepto.

Detrás de esta naturaleza de ajuste, reestructuración y configuración 

que fundamenta Piaget en su teoría, los esquemas tienen como funciones: 

ser un papel clave en la comprensión (selección y verificación de una

configuración de esquemas); dirigir y controlar la conducta¡ permitir

inferir valores faltantes de algunas variables; elaborar representaci~ 
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nes significativas; etc. 

A partir de esta base, denotamos que el alumno no relaciona con sus e_! 

quemas de acción, sólo la repite, no le da tiempo para otra cosa. 

Si partimos de que el método para llegar al conocimiento comprende tres 

grados y estos son: a). Asimilación minuciosa de la materia, pleno do

minio del material incluyendo todos los detalles históricos posibles -

del fenómeno; b). Análisis de las diversas formas de desarrollo del m~ 

terial mismo; y c). Indagación de coherencia interna, decir, determin~ 

ción de la unidad de esas diversas formas de desarrollo; en el proceso 

de aprendizaje el sujeto que ejecuta estas acciones se encuentra inme!_ 

so dentro de una sociedad, que le determina el grado de acercamiento -

al conocimiento. 

Esta concepción es expuesta por Karel Kosik, en "Dialéctica de lo Con

creto", en que el mundo es pseudoconcreción ya que lo conocido está d~ 

terminado por el campo ideológico, de una práctica fetichizada y unil~ 

teral, en el que los hombres y las cosas son objeto de manipulación. 

"Es el mundo de la vida cotidiana de los individuos en las condiciones 

propias de la división capitalista del trabajo, de la división de la -

sociedad en clases. A él se halla ligada una visión peculiar de las e~ 

sas (la falsa conciencia, el realismo ingenuo, la ideología). Este mu!!_ 

do tiene que ser destruido y para que el conocimiento verdadero pueda

abordar la realidad" ••• "La dialéctica, ligada a una práxis (unión en-



. 73. 

tre teoría y práctica), revolucionaria es la que permite ese conocí -

miento verdadero o reproducción espiritual de la realidad" (41). 

La conciencia humana es reflejo y a la vez proyección pues registra y

construye, toma nota y planifica, refleja y anticipa; es al mismo tie!_1! 

po receptiva y activa. Par~ poder llegar al conocimiento de las cosas

hace falta dejar hablar a las cosas en una actividad particular que no 

es precisamente la receptiva. 

El ascenso de lo abstracto a lo concreto es un movimiento en el que c~ 

da comienzo es abstracto, y cuya dialéctica consiste en la superación

de esta abstracción. Para superar esta abstracción se requiere de un -

movimiento de la parte al todo, y del todo a la parte, del fenómeno a

la esencia y de la esen~ia al fenómeno, de la totalidad a la contradi~ 

ción y de la contradicción a la totalidad, del objeto al sujeto y del

sujeto al objeto. 

La idea de totalidad comprende la realidad de sus leyes internas y de! 

cubre, bajo la superficialidad y causalidad de los fenómenos, las co -

nexiones internas y necesarias, comprendiéndose las leyes y la causal.:!_ 

dad de los fenómenos, del producto y de la producción del proceso. Los 

hechos son conocimientos de la realidad si son comprendidos como he -

chas de un todo dialéctico. 

"Sin la comprensión de que la realidad es totalidad concreta que se -

( 41 ) KOSIK, KAREL; Dialéctica de lo Coxreto; Edit. trijalvo; t'éxico, 1981; p. 58. 
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convierte en estructura significativa para cada hecho o conjunto de h~ 

chos, el conocimiento de la realidad concreta no pasa de ser algo,mis

tico, o la incognoscible cosa en si". (42) 

La estructuración del Plan de Estudios y el proceso de prácticas del -

estudiante de esa licenciatura, al ser fraccionado, no permiten ver al 

alumno la realidad de su totalidad. Nótese el hecho de que la práctica, 

es fraccionad~ y controlada por objetivos. Ante este enfoque no es ine~ 

plicable el que los alumnos consideren que sus prácticas no cumplen el 

objetivo institucional, pues en realidad el objetivo debe ser abordar

el conocimiento a través del propio método que genere el estudiante. 

Al alumno se le conduce en este proceso, manejando que el conocimiento 

debe darse en tres fases:percepción-sensorialidad;abstracción y refle

xión. Y bajo este principio sus prácticas se dividen en estos momentos. 

Por medio de algunas evaluaciones de curriculum se ha podido observar

que el peso de esta deficiencia recae sobre la forma en que los maes -

tros llevan al alumno al conocimiento. 

En el aula se establecen relaciones entre el profesor y los alumnos e!!_ 

tre si, relaciones que se justifican y adquieren sentido por la supue~ 

ta vinculación con el conocimiento. Esta relación es producto del enl~ 

ce que se establece entre el alumno y el conocimiento, mediante el prE_ 

fesor. Lo que el alumno aprende es lo que el maestro sabe, con la 

orientación ideológica con la que conoce al objeto y el método que uti 

( 42) Ibidan. pág. 15 
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liza para ello. La relación del alumno con el conocimiento en mediado

por el profesor. 

En la mayoría de los casos, el conocimiento se maneja en un rubro abs

tracto y general: la información dentro de una concepción no siempre -

explicita de que la docencia consiste en transmitir conocimientos, Pª.!. 

tiendo de la idea de que este es acabado, construido y sin modificación. 

Este elemento que forma parte del desarrollo dél currículum, es difícil 

de modificar, pues en su seno no existe una descentr.ación de respons~ 

bilidades oportunidades y campo de decisión. 

Con este enfoque, el estudiante es quien no sabe, el incapáz de pensar, 

el que escucha, el seguidor de prescripciones, el que toma apuntes, el 

que cree que actúa, en suma, el objeto de aprendizaje. Por su parte, -

el profesor es el que sabe, el capáz de pensar, el que habla, et" que -

prescribe opciones el que dicta apuntes, el que actúa, en síntesis es

el sujeto del proceso. 

El vehicul o de dependencia nace de 1 a inseguridad de 1 a 1 umn.o en cuanto 

a la posibilidad de alcanzar las metas y propuestas, de su conciencia

de oprimido y sus deseos de opresor. Conciencia y deseo que se encarga 

de reproducir el docente. 

Concluyamos en que la manera en como se da el proceso enseñanza-apren

di zaje, constituye otro de los rubros que se planean dentro del diseño 
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curricular, ya que es el instrumento a través del cual se· lleva a la -

práctica lo planeado y el medio por el cual se establece el control y

la evaluación constante. 

Dentro de este campo han predominado las nociones de que: 

Existe una persistencia de la noción totalmente perceptiva-recep

tiva del alumno en el aprendizaje, que traspasa la misma noción -

de aprendizaje activo. 

La necesidad de tomar con reserva la afirmación de que todo apre~ 

dizaje implica actividad, cuando no se ha precisado el sentido y

el contenido de la misma, la actividad puede ser únicamente la r! 

petición mecánica, la repetición pautada de una serie de acciones 

precisadas desde el exterior (maest~o - texto) al alumno, eludie~ 

do que la actividad reconoce un elemento que posibilite la cons -

trucción de nociones en el sujeto. 

La depositación constante que el alumno tiene hacia el maestro, -

en relación a la responsabilidad de aprender, tales como que el -

maestro no tiene un compromiso teórico - ideológico o político. 

La restricción de los problemas de aprendizaje a un ámbito meto~ 

dológico instrumental •. El método es concebido, en este caso única 

mente, como una técnica: la modificación de la práctica educativa 

la incorporación de nuevas técnicas de enseñanza grupales, tecno-
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lógicas, etc. frente a la negación de los problemas apistemológi

cos del método. El método estará articulado a las implicaciones -

del contenido, y las estructuras conceptuales en éste, como deter 

minación metodológica. 

En realidad el problema de la actividad en el aprendizaje, en un primer 

momento refiere O'iaz Barriga, está conformada por "acciones internas", 

del sujeto que se coloca a sí mismo ante situaciones de trabajar con -

un objeto de estudio determinado. 

Entonces, la perspectiva no es sólo permitir la asimilación y la acom~ 

dación, pues esta puede darse en la simple adquisicón de conocimientos, 

sino llegar a la reestructuración de estos .esquemas en la misma inter

vención con el proceso del objeto de estudio que permita comprenderlo. 

Aquí el papel del docente es guiar al alumno para llegar al objeto de

conocimiento de una forma dialéctica. 

Por considerar como parte del conocimiento, a la i~~estigación y a la

planeación, al mismo tiempo que es un objetivo general y universal de!!_ 

tro de la planeación educativa, y una de las actividades perfiladas p~ 

ra ser desarrollados por el Licenciado en Trabajo Social, distinguimos 

en ellas no solo a la acción profesional, sino a la concreción.de una

formación teórico - metodológico que se da en el desarrollo de un cu -

rriculum. 

Mucho se ha comentado acerca de que en México no se da l'n impulso ade-

t,_,· 
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cuado a la investigación y planeación social. Algunas de las nociones

subyacen en la problemática. de presupuestos para esta actividad. Sin -

embargo, lo que es real es que no existen proyectos de investigación -

planeados desde la actitud de una actividad necesaria. 

El profesionista de que nos ocupamos, al ser insertado al mercado de -

trabajo lo hace igualmente a las investigaciones y planeación social,

ya preestablecida. Su papel se limita a la ejecución de las mismas. Su 

campo de acción no es el de dirigir o tomar decisiones, sino de ejecu

tarlas, en la mayoría de los casos. 

Cuando llegan a realizarla, ven a la investigación y planeación como -

cosas separadas. Sin embargo, es un proceso continuo en el que se con~ 

ce el objeto y se toman decisiones para optimizarlo. 

A fin de que alcance el momento de la planeación social, habrá de con

siderar la elaboración de una investigación no sólo a nivel explorato

rio o desriptivo sino llegar a la aplicativa. 

Diferenciamos tres tipos de investigación; 

a) Los estudios exploratorios cuyo propósito es recabar información

para reconocer, ubicar y definir problem.as; 

b) Los estudios descriptivos cuyo objetivo es precisar la magnitud -

del problema, con las variables que se asocian; y 
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c) Los estudios explicativos y aplicativos, cuyo fin primordial es -

determinar las causas estableciendo predicciones y un plan de ac

ción para intervenir en ellas. 

Sin embargo, como mencionamos antes, estos tres tipos no puede despre_!! 

derse. Las reglas del método científico no son inflexibles y el proce

so de investigación, por lo mismo no es lineal como si se tratara de -

un conjunto de etapas relacionadas macánicamente. Las etapas pueden -

darse paralelamente como lo demuestra la práctica al acercamiento del-

conocimiento. 

Concluyamos que el desarrollo curricular no puede ser visto desde un -

enfoque meramente tecnológico sobre bases funcionalistas, porque el C_!! 

rrículum no es más que una propuesta de la sociedad para establecer el 

vinculo entre la Universidad, cúspide del Aparato Ideológico, que es -

la educación. 

De esta forma, para el análisis curricular deben tomarse en cuenta, 

tres niveles de análisis: El epistemológico, el Psicológico y la con -

cepción de Universidad. (43) 

(43) Cabe apuntar que los tres niveles no aparecen de fonna pura, sino interrelaciona
dos y detemrlnados entre si, caro se desarrollan en este capitulo. Por ejerplo, -
el aspecto de la relación de aprendizaje entre maestro y allJlJlO esta detenninada
por una posición psicológica y epistarológica que a su vez. lo están por el vincu
lo de Universidad y &lciedOO. 



CAPITULO IV 



INVESTIGACION DE CAMPO 

4.1 METODOLOGIA. 

El est.udio que realizamos es de tipo exploratorio, por cuanto realiza

una aproximación inicial con un objeto de estudio, con el fin de esta

blecer algunas de sus delimitaciones, detectando los posibles problemas 

que se puedan construir en la relación existente entre un objeto dete!'_ 

minado y una concepción teórica particular, ya que "Es en la formación 

del problema y delimitación del objeto de estudio, en la investigación, 

en las que se establecen las posibilidades del trabajo a realizar" (44). 

Dado que la investigación fue de tipo exploratorio, se pretendió reca

bar información para conocer y/o reconocer, ubicar y definir algunos -

problema? que el currículo de la Licenciatura en Trabajo Social de la

E.N.T.S., contiene. 

Sin embargo, no se abarcaron todos los elementos que el currículo encie 

rra, sino la parte correspondiente a los alumnos y los egresados, qui! 

nes vertieron sus opiniones sobre el aspecto pedagógico, organización

curricul ar y la práctica profesional· que dicha licenciatura contiene.

Esto se dió en la pretensión de ubicar los problemas y contradicciones 

o aciertos en un contexto más general del discurso de quienes viven el 

curriculum, para detectar las deficiencias de la profesión y ofrecer -

í 44} lHAZ llAARIGll, MfEL Y 81\RROO, CONCEPCIOO; Estudio Exploratorio sobre el Plan de -
Est~ios de Ped(e<lia; lkla perspectiva estüdiañfa 1; JliieXos de la ESCuela NáC1onal 
de Estüd1os Profes onales de Aragón; Edit. l.WIM; r-'éxico, 1984. 
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alternativas. 

Algunas de las hipótesis que se manejaron a lo largo del trabajo son: 

4.2 HIPOTESIS GENERAL. 

Existe un manejo de los aspectos epistemológicos, psicológicos y

de concepción de Universidad y sociedad dentro del currículum de

la E.N.T.S. que impiden a este profesionista tener una formación

vinculada con su práctica y el conocimiento de su objeto de estu

dio. 

Existe una confusión teórico -metodológica que impide al Trabaj_! 

dar Social ejecutar su acción como mediador de las Políticas Socia 

les, confundiendo su práctica con la de formular políticas. 

4.2. 1 HIPOTESIS PARTICULAR. 

La corriente social que reciben no se aplica a su práctica profe

sional, ya que es entendida como práctica política y no como tea· 

ria - método de análisis de la realidad social. 

La estructuración del Plan de Estudios fracciona y atomiza el co

nocimiento que se tiene de la realidad, debido a la falta de int~ 

gración, continuidad y secuencia de los contenidos. 

La orientación del quehacer profesional actual del Licenciado en-
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Trabajo Social, es benéfico - asistencial como determinación de -

la formación socio-económica en la que se inserta. 

4.3 TECNICA 

La técnica de muestreo utilizado fue la probabilistica de tipo aleato

rio simple. 

La muestra de población, fue conformada por estudiantes que actualmen

te cursan el octavo semestre de la Licenciatura en Trabajo Social, y -

los egresados de la E.N.T.S. a partir de la generación de 1976, a la -

fecha actual. 

Es por el tipo de técnica de muestreo que no se consideró la edad, el

sexo, las calificaciones ó el aspecto socia-económico, como criterios

para la elección de la muestra, por lo que los sujetos que la constit~ 

yen aceptaron participar de manera voluntaria {estudiantes) y escogidos 

al azar mediante directorios generacionales o acudiendo directamente a 

las instituciones donde laboraban {egresados). 

Al inicio de la investigación se pensó en abarcar al 30% de la pobla -

ción de cada uno de estos dos grupos. No obstante, de los estudiantes

se captó el 22% dada la negación de algunos a participar y la negación 

del docente de permitir el acceso a sus grupos. De los egresados que -

constituyen un total menor de 2,000 personas, sólo se presenta una 

muestra ilustrativa por la misma razón de negación de algunas personas 

y por limitaciones espacio - temporales. 
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Como instrumento de recolección de datos, se elaboró un cuestionario -

(ver anexo 2) que fue aplicado a todos los sujetos, diferenciando alg~ 

nas preguntas para los egresados, considerando su inserción en el cam

po ocupacional, en un aporte desde otra perspectiva del diseño curricu 

lar del que fueron partícipes. 

Para la organización del instrumento, se retomaron indicadores, que -

parten de tres áreas básicas según las especificaciones del diseño cu

rricular {45). Estas son: 

1. Necesidades y habilidades del alumno; 

2. Utilización de los conocimientos; y 

3. Naturaleza del aprendizaje. 

Una vez obtenida dicha información se prÓcedió a elaborar el cuestiona 

rio, de los que se hizo uso ubicándolos en una perspectiva doble: La -

práctica educativa {pedagógica) y la profesional. 

Los indicadores para la práctica educativa son: 

A. La formación profesional adquirida en_la teoría - práctica. Es el 

desarrollo de la capacidad del alumno de asimilar, construir y 9! 

nerar conocimientos dentro de la formación teórica - práctica pa

ra intervenir ~n su realidad y abordar su objeto de estudio. 

(45} Caro ya se explicó antes estos indicadores fuerai tanados cam la parte en que se 
concretiza nuestra corx:epción ¡r¡plia de curriculun. 
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8. Estructuración por asignaturas del Plan de Estudios. Entiéndase

por ello, no sólo el plan en general, sino a la relación de pro -

gramas y contenidos en este caso por asignaturas, en base a las -

necesidades "reales" de la sociedad que se trata en la práctica -

profesional, y más que todo por el contenido epistemológico que -

se tiene del conocimiento. 

C. La formación teórica -metodológica para la investigación y la -

planeación social. Se explica por éste, las herramientas·teóri -

cas - metodológicas que recibe el estudiante para realizar inves

tigación y planeación social, analizando e interpretando la real.:!_ 

dad a través de este instrumento que permite la construcción del

conocimiento. 

o. La relación docente alumno. La naturaleza del proceso enseñanza

aprendizaje que conlleva a la formación teórica - práctica. 

Los indicadores para la práctica profesional son: 

E. La formación profesional en relación a la práctica profesional. -

Se refiere como formación profesional al conjunto de capacidades

Y conocimientos desarrollados dentro del proceso formativo y su -

aplicación real en la práctica profesional. 

F. La formación profesional en relación a la investigación y planea

ción social. Entiéndase por el desarrollo de las capacidades y -
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conocimientos adquiridos dentro de la formación profesional, que

posibilitan el análisis, interpretación e intervención social a -

través de las actividades de investigación y planeación social .. 

4.4 DESARROLLO 

Los indicadores A, B, C y O fueron aplicados para los estudiantes. Los 

B, O, E y F (46) fueron aplicados para los egresados. 

Una vez elaborado el cuestionario, se realizó una prueba piloto con 10 

sujetos 5 estudiantes y 5 egresados. Por medio de ésta se observó que

el tiempo para ser resuelto se prolongaba y que algunas preguntas eran 

repetitivas o innecesarias, por lo que se reelaboró. 

La mayoría de las preguntas fueron abiertas, por lo que para el análi

sis de la información se procedió a cerra'rlas, llevando a cabo los si

guientes pasos: 

Se establecieron categorías de acuerdo al criterio de clasifica -

ción de las respuestas y las hipótesis sujetas a prueba. 

Se escribieron las respuestas de las preguntas tal y como se exp_!! 

sieron en cada uno de los cuestionarios, observando la frecuencua 

con que aparecen cada una de ellas, seleccionándolas en base a -

las frecuencias. 

( 46) El indicacbr C no se taro en clR!lta para egresados ya q..e lo sustitl.¡ye el F que -
se refiere tarbién a la investigación y planeación social. 
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Dichas respuestas (47) se clasificaron en rubros de acuerdo a un único 

criterio propuesto. Se englobó en otros, las respuestas que no encaja

ban en cualesquiera de las categorías estructuradas. 

Los datos fueron vaciados en "sábanas" para facilitar el tipo de análi 

sis cuantitativo que se llevó a cabo, el de porcentajes y el de corre

lación. 

Para la presentación gráfica de los resultados se utilizaron polígonos 

de frecuencia, barras, gráficas circulares y cuadros de correlación. 

Una vez sintetizada la información en las gráficas y relaciones de da

tos, se analizó la informaéión cualitativamente, realizando una sínte

sis general de los resultados y algunas alternativas. 

Cabe por último aclarar que dentro del proceso de análisis desarrolla

do en la investigación, se usaron los principios del materialismo dia

léctico histórico como método. 

4.5 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

En este subcapitulo ·se interpretó la información de manera cuantitati

va y cualitativa, en base a los indicadores: l. Formación profesional

adquirida en la teoría - práctica; 2. Estructuración-por áreas - asig

naturas del Plan de Estudios; 3. La formación teórico - metodológicas-

( 47) La infonnación fue recolectada en el periodo cooprendido de Meya a Julio '85. 
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para la investigación y la planeación social; 4. La relación docente -

alumno; 5. La formación profesional en relación a la práctica profesi~ 

nal; y 6. La formación profesional en relación a la investigación y -

planea~ión social. 

Los indicadores 1, 2, 3 y 4 fueron aplicados a los estudiantes. Los 2, 

4, 5 y 6 fueron aplicados a los egresados. 

En la presentación del análisis se agrupo la información de la pobla -

ción estudiantil y la de los egresados, de la siguiente forma: 

En el rubro Formación Profesional y la Práctica, según indicadores l -

(para estudiantes) y 5 (para egresados); 

En el rubro Estructuración por áreas - as~gnaturas del Plan de Estu -

dios, según indicadores 2 (para estudiantes) y 2 (para egresados); 

En el rubro la formación teórico - metodológica para la investigación

Y la planeación social, según indicadores 3 (para estudiantes) y 6 (p~ 

ra egresados); 

En el rubro Relación Docente -- Alumno, según indicadores 4 (para estu

diantes) y 4 (para egresados). 

4.5.1 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION. 

El 46% de la población estudiantil oscilan entre los 18 y 2? años y el 
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52% entre los 23 y 27 años, mientras que de los egresados el' 79% var1an 

entre 23 y 27 años y sólo un 21% entre los 28 y los 32 años. 

Predominó la población femenina alcanzando el 82% en.ambos casos. 

De ·las instituciones en las que realizaron sus estudios medio - supe -

rior el mayor porcentaje se cargó al C.C.H. 

De los estudiantes, el 64% no tiene ningún otro tipo de estudio, sólo

el 15% los han realizado a nivel técnico y el 20% en cursos diversos. 

El 70% se dedican solo al estudio y el resto son trabajadores. De éstos 

últimos únicamente el 6% relacionan su actividad ocupacional con el -

Trabajo Social. 

De las dependencias en las que laboran los egresados se hizo la siguie_!! 

te clasificación: 

Instituciones educativas 26 % 

Instituciones jurídicas 19 % 

Instituciones de Salud 8 % 

Industrial 3 % 

Empresa Privada 3 % 

Los desempleados alcanzaron un 23 % 
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El salario que predominó en ámbas muestras fue de 40 a 60 mil pesos . -

mensuales. 

El 97 ~ de los egresados son pasantes en la licenciatura y tan sólo un 

3 % son titulados. 

4 •. 5.2. FORMACION PROFESIONAL Y LA PRACTICA. 

Bajo los supuestos elaborados en los capítulos anteriores en que se -

fundamenta la EXPLORACION DEL DESARROLLO DEL CURRICULUM DEL LICENCIADO 

EN TRABAJO SOCIAL, como el reflejo de un quehacer educativo, planific~ 

do por la sociedad dentro del marco de una institución, se desenvuelve 

la formación de un profesionista que: "Desarrolle la capacidad de asi

milar, construir y generar conocimientos dentro de su formación teóri

co - práctica para intervenir en la realidad". 

Para el logro de este objetivo, que se explicita dentro de un indica -

dor, se ve implementada una forma de estructurar los contenidos indiv.:!_ 

duales, sociales y científicos que corresponden a las espectativas de

una estructura socioeconómica, en cuanto la forma en que se imparten -

y el cómo se evalúa. 

Consideremos que un currículum debe planearse para cubrir las necesid~ 

des de un mercado ocupacional que requiere de actividades y funciones

de un profesionista, por ello su desarrollo debe proporcionarsele los

elementos teóricos metodológicos necesarios para su práctica y para -
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innovarla. Sin embargo, en este cano la opinión de los estudiantes y -

egresados en u~ 35 % del total de la muestra (tanto estudiantes como -

egresados), refieren que la teoría, métodos y técnicas que reciben en

su formación profesional para la práctica que desarrollan, se encuen -

tra desvinculada con las exigencias de la realidad. Si a esta cifra se 

le suman aquellos que refieren que es deficiente al mismo tiempo que -

desvinculada y deficiente, tenemos un total del 71 % (48) según se 

muestra en el cuadro 1.a y l.b (49) 

El 78 % de los 9 estudiantes que contestaron que existe una vincula -

ción con su práctica dicen que si se insertan a la realidad instituciE_ 

nal por contar con los elementos teóricos -· metodógicos y el 22 % sólo 

refiere que se vincula la teoría con la práctica. 

·El 42 % de los 26 estudiantes que contestaron que en su formación teó

rico - metológica existe una desvinculación de la teoría con la práct..!_ 
I 

ca, refieren que si se insertan en la realidad institucional por con -

tar con los elementos teóricos - metodológicos y un 46 % que no se in

sertan en la realidad institucional por no contar con los elementos -

teóricos - metodológicos. 

( 48) Esto confirma una de nt.estras hipótesis generales que dice: "Existe un m:mejo de
los aspectos epistarológicos, psicológicos y de concepción lkliversidad y Sociedad 
dentro ool curriculun de la E.N.T.S. que ilJlliden a este profesional tener una for 
mación vinculada con su práctica y el conocimiento de su objeto de estu:lio." -

( 49) Para la presentación de las gráficas, cuadros de correlación, gráficas circulares 
y polígooos de frecuencia, se distinguieron por "A" a la de los estudiantes y por 
"B" a la de los egresados. Se aconseja al lector renitirse al anexo 5, en donde -
se presentan las gráficas que no se incliwen en el desarrollo de este capitulo. 
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Del 20 % del total de estudiantes, 35 % aseguran que su formación es -

deficiente y que a pesar de ello se insertan en la institución y un -

65 % comentan que es deficiente y que no se insertan a la realidad in~ 

titucional por carecer de los elementos teóricos - metodológicos. (Ver 

cuadro 1.a) 

Un 21 % del mismo total mencionan que es devinculada y deficiente. De

este porcentaje 9 si se in~ertan a la realidad institucional y 7 no. 

En cuanto a los egresados 23 del total refieren que en su formación -

teórica - metodológica esta desvinculada la teoría y la práctica. De -

estos, 57 % si se insertan a la realidad Institucional y 43 % no se i_!! 

sertan por carecer de los elementos teóricos - metodológicos. De los -

11 del total que comentan que está formación si tiene una vinculación

de teoría con práctica, el 82 % si se insertan a la realidad institucio 

nal y 18 no. De los 12 que consideran que la formación - metodológica

es deficiente, un 58 % s1 se insertan a la realidad institucional y el 

42 % no se insertan a ella. (Ver cuadro l.b) 

Los 2 que contestaron que es desvinculada y deficiente, agregan que s1 

se insertan a la Institución. 
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awm IE mm.ACIIW 1.b. 

SI SE INSERTAN Pffi COOM 00 SE INSERTm Pffi 00 COOM TOTAL 
coo LOS rumrros TECRICOS mi LOS arn:nros TECRICOS -
llEJ<XXl.OOICOS f.EfCXXl.CGICOS 

~Irm.ACI<ll 1EOOICO 
PRACTICA 82 % 18 % 11 

r6Vlocu..ACI<ll 
rrtCRICO-PRACTICA 57 % 43 % 23 

00:-ICIENTE 58 % 42 % 12 

l6VIOCIJJ!M 1EOOI 
CO, f.ETOOJ Y DEF!= 
CIENTE 100 % 2 

t{) CCMESTM<ll 36 % 64 % 14 

TOTAL 1 36 26 62 

Relación entre la teoría, llétodos y técnicas de la formación profesiooal con la inser -
· cién en la realidad institucional. 

Hay quien opina que "La teoría, los métodos y las técnicas han sido o~ 

soletas cuando se llevan a la tealidad", y otros de manera causistica

lo atribuyen a las deficiencias de "orientación de los maestros en la

pr&ctica" ó bien "a que la corriente de reconceptualizaci6n ha venido

ª destruir lo que las instituciones requieren, como es el estudio de -

casos". 

Con la influencia del movimiento de "Reconceptualización en Latinoamé

rica" que proponfa la implementación de un método de acercamiento a la 

realidad por parte del Trabajador Social, basado en el Materialismo -
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Histórico, el Plan de Estudios de esta licenciatura, se vió caracteri

zada por el desarrollo de la Teoría Marxista. Esta situación condujo -

al estudiante a confundir sus actividades profesionales. Antes, se pe!!_ 

saba que era un mediador de políticas sociales, ahora se considera err~ 

.neamente que su papel es decidir estas politicas en un hacer politico-

de cambio social total. 

Una muestra clara de la situación es que en la práctica comunitaria, -

que desarrolla el estudiante y en· su práctica profesional el egresado, 

un 11 % aplica esta teoría para el análisis de la realidad y no como -

forma de intervención política. El mayor porcentaje incide en los que

reciben esta teoria y no la pueden aplicar a la realidad (ver cuadro -

z.a y 2.b) (50). 

En el cuadro 2.a y 2.b, en que se cruzan las p~eguntas: ¿Cuál es la c~ 

rriente social con más bases que recibiste en tu formación profesional? 

(23 para estudiantes y 31 para egresados) con ¿Aplicas esta corriente

en tu práctica comunitaria o desempeño profesional? (32 para estudian

te y 24 para egresado), destacamos los siguientes datos. 

El mayor número de estudiantes (47) y el de egresados (24), recibieron 

la Marxista. De este total 23 estudiantes y 14 egresados no la llevan

ª la práctica. Los que s1 aplican esta corriente en su práctica son: -

(50) Estos datos confirman nuestra segl.l'lda hipótesis general, que dice: "Existe una -
confusión teórico -rretocblógica que inpide al Trabajador Social ejecutar su ac -
ción caro rrediador de las Políticas Sociales, confundiendo su práctica con lil de
fonrular políticas". 
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9 estudiantes y 6 egresados. La corriente Social que menos recibieron

en su formación profesional es la positivista (3 estudi~ntes y 2 egr~

sados). De este total sobresale el hecho de que si la aplican (3), al

igual de los 10 que recibieron el Estructural - Funcionalismo (26).(51) 

Esto nos hace reflexionar en que el currículum de esta profesión ha s,! 

do construido esperando un prototipo de profesionista que universalme.!!. 

te ha sido aceptado. 

El licenciado en Trabajo Social, cree que su papel es intervenir en -

la realidad con una postura política de coadyuvar por medio de la con

cientización de la población a un cambio social desde un marco teórico 

marxista de lucha de clases. Esto conlleva a que solo 22 egresados del 

total desarrollan actividades de: orientar a la población en la forma-. 

ción de una conciencia critica; y la de Promover cambios sociales a -

través de la educació~ social. 

De los estudiantes la mayor parte de sus actividades son de Aplicación 

del proceso de investigación científica y planeación social para cono

cer la realidad; y la de Planear programas de Bienestar Social. En el

campo ocupacional las actividades que realiza este profesionista son:

Participar en equipos interdisciplinarios en el proceso administrativo 

de programas de bienestar social; y la de aplicar el proceso de Inves

tigación Científica y Planeación Social, para conocer la realidad (Ver 

gráfica 1.a y 1.b) 

( 51) La corriente social que reciben no se aplica a su prictica profesional ya que es
entendida caro práctica política y no caro teoría -llÉtOdO de análisis de la rea
lidad social. 
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En la gráfica de barras 1.a y l .b registramos que: 75 % de los estud.ia_!! 

tes realizan la aplicación del proceso de investigación científica y -

planeación, el 35 % promueven cambios sociales a través de la educación 

social el 21 % orientan a la población en la formación de una concie_!! 

cia crítica, el 67 % planean programas de bienestar social y el 23 % -

participan en equipos interdisciplinarios en el proceso administrativo 

de programas de bienestar social. En cuanto a los egresados: 37 parti

cipan en equipos interdisciplinarios, 31 aplican el proceso de invest]_ 

gación científica y planeación social para conocer la reaiidad, 27 pl~ 

nean programas de bienestar social, 22 orientan a la población en la -

formación de una conciencia critica, y 19 promueven cambios sociales a 

través de la educación social. 

A 

B 

e 
D 

E 

GRAFICA l.a. 

F111Ciones profesiooales real izadas en la práctica carunitaria. Estas actividades son: -
A. Jlillicación del proceso de investigación científica y planeación social para cooocer
la realidad. B. Planear progranas de bienestar social. C. Prarover camios sociales a -
través de la edLK:ación social. D. Participar en equipos interdisciplinarios en el proce 
so adninistrativo de progranas de bienestar social. E. Orientar a la p©lación en la -= 

fonnación de una conciencia crítica. 
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El 100 % de los 26 que conocen las dependencias o instituciones en do!!, 

de se inserta el Trabajador Social, opinan que si no se desarrollan pr~ . 
fesionalmente es por carecer de los conocimientos teóricos - metodoló"-

gicos. 

La falta de estas teorias, métodos y técnicas para los egresados (3.a. 

y 3.b) y can 1a información de las gráficas circulares, muestra tas d! 

ficiencias de una formación básica sobre el Trabajo Social de casos e!!. 

tendida como teoria, método y técnica, al igu~l de las que derivan de

corrientes filosóficas {positivismo, estructuralismo, funcionalismo, -

materialismo dialéctico histórico). Esta concepción de los enfoques en 

donde se ven a las corrientes como teorías y métodos, son vistos como

; nstrumentos "receta" de intervención y no elementos que permiten 11 e

var a cabo el análisis de la realidad, para posteriormente generar un

método. Notemos aqui una clara confusión entre las diferencias que 

existe de una corriente filosófica - social, una teoría un método y -

una técnica. 

Esta desubicación conceptual es atribuida por quienes viven o vivieron 

el currículum de la siguiente manera: 18 % a la formación pedagógica -

del docente, un 25 % a la formación metodológica del docente, un 21 %

a la estructura del Plan de Estudios, y un 2 % a la formación profesi~ 

nal del docente en combinación con la estructura del Plan de Estudios. 

El mayor peso recae sobre la formación metodológica del docente en co!!! 

binación con la estructura del Plan de Estudios, como forma en que el

profesionista va a acercarse al objeto de estudio. 
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Es frecuente aducir que las fallas del logro del Plan de Estudios se -

deben al maestro como mediador en este proceso de aprendizaje, sin co.!!. 

siderar que el individuo conoce lo que el maestro refiere y que en re! 

lidad su papel es únicamente acercarse al objeto de estudio. 

Los alcances en la práctica de esta formación profesional puede perci

birse en la relación a la concepción del perfil del egresado. 

En relación al conocimiento del perfil de egresado de la licenciatura

en Trabajo Social, se elaboraron dos preguntas para los estudiantes que 

dice: ¿Conoces el perfil del egresado? y ¿Qué opinas del perfil del 

egresado?. 

En cuanto a la primera sólo un 46 % de la población dicen conocerlo y

el resto (54 %) lo contrario, lo que indica una gran desvinculación e!!_ 

tre lo que la institución requiere de ellos como profesionistas y lo -

que estos deben recibir y aportar a la sociedad. Sin embargo, de los -

que de alguna manera han definido el perfil del egresado se observa -

una clara actitud de desacuerdo e inconformidad en los planteamiento -

por ser incongruentes con su realidad. Aportan razonamientos más ade -

cuados aunque los mismos egresados, un 69 % lo desconocen por completo 

argumentando razones por demás, incongruentes que reflejan contradic -

ciones y desconocimientos de lo que la sociedad les exige y lo que las 

instituciones no les permiten aportar. (Se sugiere ver el anexo 3). 
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4.5.3 ESTRUCTURACION DEL PLAN DE ESTUDIOS POR AREAS Y ASIGNATURAS. 

Como parte del estudio que realizamos, elaboramos una serie de pregun

tas tanto a estudiantes como a egresados en relación a la formación -

que se~ propicia a través de las diferentes materias del plan de estu -

dios. En ellas pretendíamos primeramente identificar las materias e in 

directamente las áreas que dan una mayor o menor formación en el actual 

plan de estudios con preguntas como: 

15 y 18 Menciona una materia por semestre que te ha proporcionado una

mayor formación profesional. 

17 y 20 Menciona las que han sido deficientes. 

Además pretendíamos saber la situación que actualmente tienen las mat~ 

rias y las áreas en el plan de estudios ~n el sentido de las preguntas 

16, 18, 19 y 21: ¿A qué atribuyes ésto? 

Existen otras preguntas relacionadas con ésta problemática: la 14 y 17 

¿Qué piensas de que el plan de estudios se encuentre organizado por -

materias? 

Para el análisis de la información cerramos sólo las preguntas 14 y 17 

para un análisis estadístico, y posteriormente elaboramos histogramas

ª partir de 1 as respuestas di rectas de todas 1 as preguntas antes .. 1en -

cionadas. 
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Si nos referimos primeramente a las materias que dan mayor formación.

en opinión de los alumnos, encontramos las siguientes con un mayor Pº! 

centaje: Teoría del Trabajo Social VI, con un 38 %, posteriormente In

vestigación Social con un. 36 %, Historia del Trabajo Soci_al con 32 %,

Problemas Sociales, Económicos y Políticos de.México con un 31 % y Ec~ 

nomia Política I con un 31 %. 

Por su parte, los egresados opinan con un mayor porcentaje a Investig! 

ción Social con un 49 %, posteriormente, Seminário de Derecho Familiar 

con un 49 %, Historia'del Trabajo Social con 34 %, Economfa Política I 

con 34 %, Estadística con 32 %, Problemas Sociales, Económicos y Polí

ticos de México con 23 %, y Taller Técnicas de la Comunicación con un-

23 %, que han sido eficientes para su desempeño profesional. 

De igual forma, sobresalen como materias deficientes en opinión de los 

alumnos, con un mayor porcentaje, Administración con un 62 %, subse -

cuentemente Estadistica con 37 %, Relaciones Humanas y Públicas con 36%, 

Política y Planificación Social con 32 %, Taller de Política y Planifj_ 

cación Social con 32 % e Historia del Trabajo Social con un 32 %. 

Los egresados opinan que las materias que han sido deficientes para el 

desempeño de sus actividades como profesionistas son en primer lugar -

Administración con 29 %, Seminario de Situación Agraria con 23 %, So -

ciologfa con 18 %, Cooperati,vismo con 18 %, Relaciones Humanas y Públ.!_ 

cas con 18 % y Taller sobre Matemáticas aplicadas a las Ciencias Soci2_ 

les con 18 %. Ver gr~ficas 2.a. l., 2.a.2., 2.a.3., 2.b.l., 2.b.2. y -

2.b.3. 
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Al referirnos a las materias que dan mayor formación profesional tanto 

estudiantes como egresados coinciden en las siguientes: Investigación

Social, Historia del Trabajo Social, Economia. Pclitica I y en Proble -

mas So9iales, Económicos y Politicos de México, ya que les proporcio -

nan instrumentos aplicables a la realidad tanto en sus prácticas comu

nitarias como en su desempeño profesional. 

De igual forma coinciden en que las materias deficientes son: Adminis

tración y Relaciones Humanas. 

Si hacemos una comparación de las materias que dan mayor formación con 

las más deficientes en relación a los alumnos, llama la atención el m~ 

vimiento que tienen: Relaciones Humanas y Públicas , Teoria del Traba

jo Social II y Seminario de la Situación del Trabajo Social en México, 

como materias que han sido deficientes y han proporciona~o una buena -
' 

formación a su vez. 

Asimismo, en los egresados, las materias que han sido deficientes y -

han proporcionado una buena formación a su vez son: Demografia y Ecol~ 

gia Humana, Derecho Constitucional, Teoria del Trabajo Social III, Se

minario de Clases Sociales y el cambio Social y Seminario de Relacio -

nes Humanas y Públicas. 

A partir de las frecuencias con las que las materias fueron menciona -

das, elaboramos una información por áreas de las actuales en el Plan -

de Estudios, sin embargo, es conveniente puntualizar nuevamente que -
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aglutinar por áreas un Plan de Estudios refleja problemas al interior

de las mismas. Llama la atención tanto en egresados como en estudian -

tes como el área básica es considerada como la que propicia menor for

mación en el plan de estudios y paradójicamente, ésta área es la que -

propicia mayor formación en el mismo plan, seguida por el área Jurídi

co - Administrativa y el área Bio - psico - social. (gráfica 3a y 3b). 

GRAFICA 3.a. 

EFICIENTES 

¡.;;;;;...~;.._:F-....:¡o~'--~--'F:;...;,_,~%~1---+'--'F-_;¡:;:;;.._:i=-.::;r.:.::.-=:i~~-=-l~~·% 
MEA BASICA 

MA BIO--PSICO-SOCIJl 
r-~~~--1~~~'--~~--. 

MA JlRIDICO - J!rnINISTRATIVA 

Información por áreas eficientes y deficientes del Plan de estudios 
en la Escuela Nacional de Trabajo Social según la muestra de 

estudiantes. 

En lo referente a las materias teóricas del área Básica con respecto a 

las teorías del Trabajo Social VI, ya que en esta materia se les ense

ña el proceso y las técnicas de supervisión en Trabajo Social, para -

los egresados, las materias propias de la Teoría del Trabajo Social, -

al no tener una vinculación directa con la práctica concreta de éste,

carecen de importancia para ellos. 
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En lo que respecta a las materias de Prácticas de Trabajo Social, tan

to alumnos como egresados, en las que se les enseña la investigación -

de la Comunidad; Práctica de Trabajo Social I, II, III, IV y V, no son 

valiosas para ellos porque no se les dan las herramientas adecuadas P! 

ra aplicarlas a su realidad profesional. Sin embargo, Prácticas de Tr! 

bajo Social VI donde se sistematiza la información y donde adquieren -

herramientas para sistematizar la práctica y ejecución de programas, -

es de más alto porcentaje. 

Se observa que las materias de franca orientación hacia el materialis

mo diálectico no son significativas para los alumnos (Economía Políti

ca II y Sociología). 

~n lo referente a las preguntas 16, 18, 19 y 21, correspondientes a -

los cuestionarios de estudiantes y egresados, nos dieron información -

sobre las razo.nes ·por las que algunas materias del currkulum propor -

cionan mayor o menor infonnación. Llama la atención como las respues -

tas de alumnos y egresados coinciden en la más alta frecuencia atribu

yéndole al maestro un factor definitivo en las materias que han dado -

formación y de las que se consideran deficientes. 

Esta reflexión cobra importancia si analizamos que el alumno no perc.:!_ 

be que papel juega como sujeto de los procesos de aprendizaje, en la -

relación maestro que enseña - alumno que aprende, vislumbrando que el

aprendizaje requiere de la construcción de conocimientos por parte del 

sujeto. Ver gráfica No. 4.a y 4.b. 
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Es importante observar como los estudiantes y los egresados no perci -

ben que la integración curricular por asignaturas origina la disper -

si ón de 1 as materias,. 1 os estudiantes 1 o atribuyen a 1 as materias que

son d~ficientes dándole una baja frecuencia y poca importancia a la º!. 

ganización de los contenidos en la materia, así como a la secuencia, -

continuidad e integración de una materia con otra, expresándolo de 

igual manera los egresados, tal pareciera que con buenos maestros las

condiciones que afectan el aprendizaje serian las adecuadas, por tanto 

es significativo que no se perciba la necesidad de mejorar el plan de

estudios, de resignificar el papel del alumno en el aprendizaje. En S! 

gundo lugar le dan una regular importancia al método pero resulta par! 

dójico que tengan casi las mismas frecuencias tanto en los egresados -

como en los estudiantes, atribuyéndolo tanto a las materias deficien -

tes como eficientes. 

En relación a las preguntas 14 y 17 sobre ¿Qué piensas de que el Plan

de Estudios se encuentre organizado por materias? el 28 % de los alum

nos y el 35 % de los egresados argumentan que no hay integración, el -

31 % opinan que no hay continuidad por ambas partes, y el 29 % afirman 

que están de acuerdo con el plan de estudios y el 36 % incluyendo a -

ámbas muestras de la población no contestaron. 

La falta de integración y continuidad de materias son las criticas de

mayor incidencia "No se imparten las materias necesarias", "totalmente 

desvinculado", "Hay materias fundamentales que se dan en los últimos -

semestres". "Provoca un conocimiento atiborrado sin una conexión con -
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la realidad, pues esta se dá parcializada", "La seriación de las mat~

rias pasa a perjudicar al estudiante a lo largo de la carrera","bajo -

rendimiento porque hay muchas materias". (52) 

La vinculación de la formación profesional se vislumbra, a través de -

lo que los alumnos califican como falta de adecuación del Plan de Estu 

dios a la realidad. Ver gráfica 5.a. y 5.b. 

4.5.4. "LA FORMACION TEORICO - METODOLOGICA PARA LA INVESTIGACION Y -

PLANEAC ION SOCIAL" . 

En la elaboración de los indicadores C (53) para estudiantes, y F (54) 

para egresados, se pensó en las actividades de investigación y planea

ción social, por ser dos de las más importantes en la formación del -

Trabajo Social. 

Es por ésto, que resulta paradójico pensar que si a nivel nacional no

hay un impulso para la realización de investigación social, una de las 

funciones más relevantes en el Plan de Estudios de la profesión de Li

cenciado en Trabajo Social en la E.N.T.S., sea precisamente ésa, y que ad! 

más se exprese de manera explicita que se le brindarán al alumno los ele 

(52) Esto afirma nuestra hipótesis particular ocerca de que: "La estructuración del -
Plan de Estudios fracciona y atarriza el cooocimiento que se tiene de la realidad, 
debido a la falta de integración, continuidad y secuencia de los contenidos." 

( 53) Ver capitulo de rretodología pág. 58, de este trabajo. 

(54) Ibidan. p. 58. 
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mentas teórico -metodológicos para desarrollarse en esa área, para · 

que al término de sus estudios se traduzcan ~en a~ciones .que contribu -
., . 

yan al mejoramiento y desarrollo de la socie,dad. Pero si partimos de -
· .. 

que el Trabajador Social se ha formado un quehacer profesional limita-

do, y que lejos de planear e investigar sólo ejecuta acciones pre-est! 

blecidas, no podrá llevar a cabo actividade~· de investigación y planea 

ción social, no solo por el desconocimiento~de la acción real que com~ 
profesionista debe llevar a cabo, aunque el'curriculo de la carrera e~ 

prese de manera abierta en sus documentos el objetivo de formarlo sino 

porque en la práctica cotidiana se observa todo lo contrario. 

Es por eso, que lo que se pretendía compro~ar era, si en base a l~s ac 

tividada~ planteadas, tanto alumnos como egfesados contaban en reali -

dad con los elementos necesarios para llevarlas a cabo, tanto en suco 
; -

munidad como en la institución en la que estuvieran laborando. 

Se presentaron en el cuestionario cinco de estas actividades que se e!!_ 

cuentran redactadas en el perfil del egresado, bajo la siguiente pre -

gunta: 

De las siguientes funciones profesionales s~ñala las actividades real.!_ 

zadas en tu práctica comunitaria y/o profesional. 

A. Aplicación del proceso de investigación científica y planeación -

social para conocer la realidad. 
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B. Promover el cambio social a través de la educación social. 

C. Orientar a la población en la formación de una conciencia critice. 

D. PJanear programas de bienestar social, y 

E. Participar en equipos interdisciplinarios en el proceso adminis -

trativo de programas de bienestar social. 

De las respuestas obtenidas, nos interesan las actividades no realiza

das y el motivo por el cual no las realizan, por lo que se correlacio

nó la pregunta de las actividades realizadas (55), con las respuestas

por las que no se llevan a cabo; recayendo el mayor porcentaje de las

actividades no realizadas en las que corresponden a los incisos B, C,

D y E (56), observando que por parte de los estudiantes la mayoría de-

las respuestas se concentraron en: 

ºNo las llevó a cabo porque no tenemos ningún apoyo de la U.N.A.M., ni 

de ninguna institución, ni por parte del profesor","Por mala orienta -

ción grupal y el no enfrentamiento con la realidad social", "Apatía, -

falta de recursos económicos, las instituciones oficia les nos cierran-

sus puertas", "No hay un verdadero compromiso político", cargándose los 

mayores porcentajes a la mala organización ínter y extra grupal y a la 

falta de dialéctica entre la teoría y la práctica. Y por parte de los

egresados, el hecho de no realizar actividades de investigación y pla

neación social se registraron en: "Por las políticas de la institución 

en la que trabajo", "Porque estoy limitada en el campo de acción en 1 a 

institución", "No estoy trabajando en el área de Trabajo Social", "No

tengo trabajo" etc., observando un mayor número de respuestas enfocadas 
( 55) Ver cuadro 5.a. y 5.b. 
(56) Ver gráfica 6.a. 
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a las limitaciones institucionales que de una manera abierta y firme -

obstaculizan actividades importantes para las que supuestamente es for_ 

mado el Trabajador Social: La investigación y la planeación social que 

integra y dá pauta para que se realicen los cuatro restantes. 

Sin embargo, por parte de los estudiantes la actividad que mencionaron 

llevan más a la práctica es la de investigación científica y planea -

ción social (Ver gráfica 6.a) realizando investigación del tipo explo

ratorio, y una mínima parte de tipo descriptivo, sin llegar a la apli

cativa que forma parte importante del proceso de investigación, (ver -

cuadro 14.a). Del grupo de los egresados las actividades llevadas a C! 

bo con más frecuencia son las de participación en equipos interdisci -

plinarios en el proceso administrativo de programas de bienestar social 

y la aplicación del proceso de investigación y planeación social para

conocer la realidad (ver gráfica 1.a.), aunque al igual que los estu -

diantes sus investigaciones recaen más en el tipo exploratorio, no ha

biendo ni un solo caso de investigación aplicativa (ver polígono de -

frecuencia l.b.). 

De esta manera, tanto alumnos como egresados arrojaron el dato de que

(el 37 % y el 55 % respectivamente), sí aplican el proceso de investi

gación y planeación social, y al mismo tiempo si conocen centros de in 

vestigación social, y el 63 % y el 45 % dicen realizar actividades de

investigación y planeación social y no conocen centros de investiga -

ción social. (Ver cuadros de correlación 6,a, y 6.b.) 

De la pregunta 31 se correlacionó la actividad de "aplicación del pro-
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ceso de investiga~ión cient,fica y planeación social", con el conoci -

miento que tuviera de centros de planeación social, y los datos que CO_!! 

sideramos importantes fueron que el 81 % de los estudiantes aplican el 

proceso de investigación y planeación social y no conocen centros de -

planeación social y sólo el 19 % dicen aplicar dicho proceso y conocer 

los centros de planeación (ver cuadro 7.a.). Por otra parte, el 26 % de 

los egresados si realizan actividades de investigación y planeación s~ 

cial y si conocen centros de planeación social y de las personas que -

si realizan investigación y planeación social y no conocen centros de-
-º'0'' 

planeación social alcanza un 74 % {Ver cuadro 7.b.). 

Del grupo de estudiantes que dice aplicar el proceso de investigación, 

pero desconocen publicaciones de investigación social arrojan un 97 % 

(Ver cuadro 8.a.), y de los egresados un 58 % (Ver cuadro 8.b.). 

CUADRO DE CORRELACION a.a. 
-· ··---

SI CCX«E Pllll!CAC IO 00 C<m:EN PUBLICACIO TOTAt. 
NES OC INVESTICJ\CIOO' NES OC INVESTIGO.CIO'I 

SOCIPl SOCIAt. 

SI APl..If.JIN EL PRO 
CESO OC INVESTI<1\ 
CIOO CIENT. Y PIJI: 
NCACIOO SOCIAL - 3% 97 % 63 

00 APLICAN EL PRO 
CESO OC INVESTI<1\ 
CIOO CIENT. Y PIJI: 
NCACIO'l SOCIPJ.. - 100 % 8 

NO COOESTARrn 43 % 57 % 7 
ra--~·-

TITTA 5 73 78 
,...._ ... ---- 1 

/lplicación del proceso de investigación cientmca y planeac1ón social en relaci6n al -
conocimiento de ptblicaciones sobre investigacion social 
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Sin embargo, de la correlación de "Aplicar el proceso de investigación 

y planeación social y mencionar tres políticas de planeación social",

el 55 % de los estudiantes contestan afirmativamente en los dos plan -

teamie~tos (ver cuadro 9.a.), y de los egresados alcanzan tan sólo un-

23 %; en contraposición con un 77 %, que dice aplicar la planeación s~ 

cial, pero desconocen políticas de dicha planeación (ver cuadro 9.b.). 

De 65 personas del grupo de los estudiantes que dicen no conocer cen -

tros de planeación social el 54 % tampoco conoce políticas actuales de 

planeación social, (ver cuadro 10.a.), y de 50 personas del grupo de -

los egresados que dicen no conocer centros de planeación social el 52% 

tampoco conocen centros de investigación social (ver cuadro 11.b. ), y

de 51 personas de los estudiantes, el 100 % no conocen centros de in 

vestigación social ni publicaciones sobre investigación social (ver -

cuadro 12.a.), por otra parte, de 44 egresados el 91 % están en la mis 

ma situación anterior (ver cuadro 13.b.). 

CUADRO DE CORRELACION 13.b. 
---.~--··- ... ·--· 1 

SI CCNXE PO..ITICAS 00 Cctm: PO..ITICAS TOTJll 
!I Pl..ANEACION SOCIJll.. II Pl..IWEPtION SOCIPJ.. 

-- ·--
SI COOO::E PUBLI 
!:PCIONES DE nr 
VESfIGO.CION = 
SOCIJll.. 44 % 56 % 18 

tu Ca«E PUBLI 
CACIONES !I Irf' 
VESf lfill.CION = 
SOCIJll.. 9% 91 % 44 

TOTJll 12 50 62 
---

Relación entre el conocimiento de tres políticas actuales de planeación social y el co
nocimiento de ptblicaciones sobre investigacion social 
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De todo lo anterior podemos decir que la mayoría de la población dese~ 

nocen centros de investigación de planeación y publicaciones de inves

tigación social, encontrándose totalmente desvinculados de dichas ins

tituciQnes, lo cual resulta contradictorio, ya que si dichas institu -

ciones surgen como una "necesidad sr>cial", para cubrir ciertas caren -

cias sociales de la población, el Trabajador Social, debiera estar en

directa y constante relación con ellas para conocer sus políticas de -

intervención, planeación e investigación, para que de estd manera cue.!!. 

ten con un elemento más para la realización de su práctica pedagógica

Y profesional, y por otro lado, la nula participación en el conocimie.!:!_ 

to y ejecución de políticas de bienestar social, confirma una vez más-· 

que la acción del Trabajador Social, ha sido llevar a cabo políticas -

y no formularlas y planearlas, no en diseñar proyectos sociales, sino

en cuidar pequeños detalles, no en dar contribuciones de conocimiento

cientifico de la realidad, sino en plasmar el conocimiento como algo -

estático, sin construirlo, negándose a si mismo, la alternativa de ser 

un mediatizador de las necesidades de la sociedad, pero conociéndola y 

viéndola con un auténtico_espiritu critico y analítico, para llevar a

cabo una verdadera práxis. (57) 

4.5.5 RELACION DOCENTE - ALUMNO (58) 

Hemos mencionado anteriormente, que la actividad en el aprendizaje, 

además de permitir la asimilación y la acomodación de conocimientos, -

( 57) Esto autoriza nuestra hipjtesis particular acerca de ~: "La orientación del ~ . 
hacer profesional actual del Licenciado en Trabajo Social, es Benéfico Asistencial 
coro determinación de la fomación socio-€COnánica en la que se inserta". 

(58) En este caso los indica00res taran atributo de variables por poseer característi
cas y cualidades que·se deternrlnan y condicionan entre si. 
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debe llegar a la reestructuración de esquemas, para intervenir en el -

objeto de estudio. En esta actividad, es de primordial importancia, la 

relación pedagógica docente - alumno y además la percepción que el alu.!!! 

no tenga de dicha relación. Esto nos condujo a plantear tanto a los -

egresados, como a los alumnos, algunas cuestiones de esta índole. 

Elaboramos para los estudiantes las preguntas 19, 20, 21 y 24, que di

rectamente indagan acerca de la relación docente - alumno y con el mis 

mo fin, las preguntas 25, 26 y 27 para los egresados. 

En el caso de los estudiantes, el 96 % (75 casos) opinó que la relación 

maestro - alumno debe ser bilateral frente a un 4 % (tres casos) que -

se rehusó a contestar. De los 75 casos que se inclinaron hacia una re

lación bilateral, el 64 % vive una relación en la que el maestro ense

ña y el alumno aprende; el 20 % experimenta la relación como maestro y 

alumno que aprenden juntos; el 15 % traduce esta relación como una co!!! 

binación de las dos anteriores; y el l % no expresó de que manera per

cibe esa relación. 

De los tres casos que no contestaron, dos viven una relación donde el

maestro y el alumno aprenden juntos, y el otro no opinó acerca de la -

relación. Ver cuadro de correlación No. 15.a. Con respecto a los egre

sados, el 90 % (56 casos), opina que la relación maestro - alumno debe 

ser bilateral, el 5 % (tres casos), opinan que debe ser unilateral y -

el otro 5 % no respondió. 
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De los 56 casos que estuvieron a favor de la relación bilateral, el 

48 % vivió durante la carrera una relación donde el maestro enseña y -

el alumno aprende; el 39 % experimentó una relación en la que el maes-. 

troy ~l alumno aprenden juntos, un 11 % vivió una relación que combi

na las dos anteriores, y un 2 % no manifestó como fue esa relación. Se 

puede observar en los casos que opinaron que la relación maestro-alum

no debe ser unilateral, sólo uno la vivió así, pero los otros dos, ex

perimentaron una relación contradictoria (bilateral). 

Del otro 5 % que no opinó cómo debe ser la relación docente - alumno.

dos vivenciaron situaciones donde el maestro enseña y el alumno apren

de; y uno en la que combinadamente el maestro enseña y el alumno apre.!! 

de, y ei maestro y el alumno aprenden juntos. Ver cuadro de correla -

ción No. 15.b. 

Se puede observar que la relación docente - alumno que viven en la 

E.N.T.S. es unilateral por lo tanto no implica concebir la actividad -

como una acción mental, que posibilita la construcción del conocimien

to sino que aparece la adquisición como un problema de retención, gra

bación, incorporación, que surge de una concepción de la mente pasiva. 

Esto es una actividad no critica, ni creativa, en la que la actividad

es solo el medio para retener información. 

Siguiendo los mismos cuestionamientos, con respecto a la consideración 

de que la relación maestro - alumno contribuye o es importante para la 

formación teórico - práctica, el 93 % de los estudiantes contestó que-
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si; al igual que el 87 %, de los egresados y los restantes 7 % y 13 %

respectivamente opinaron que no. Ver cuadros de correlación 7.a. y 7.b. 

Es de ~lamar la atención como los estudiantes y los egresados le atri

buyen un papel determinante al docente para el logro de una buena for-

mación teórico - práctica. 

Por otro lado, cuando se cuestionó a los estudiantes si el maestro ca!!!_ 

biaba de metodología al obstaculizarse el aprendizaje, el 41 t opina -

que si hay cambio, el 52 % opina que no hay cambio, y el 7 % no opinó

"Asi lo expresa Bachelard cuando sostiene que los profesores de cien -

cias se imaginan que el espíritu comienza como una lección, que siem -

pre puede rehacerse una cultura perezosa, repitiendo una clase, que pu~ 

de hacerse comprender una demostración repitiéndola punto por punto .•• 

jamás he visto un educador cambiar de mé~odo de educación, un educador 

no tiene el sentido del fracaso, precisamente porque se cree un maes ~ 

tro, quien enseña manda". (59) 

Por su parte los alumnos comentan "El maestro utiliza su posición de -

autoritario para no discutir", "Se hace lo que ellos dicen", "El maes

tro lo dijo". Ver gráfica No. 8.a. 

En lo referente a la formación pedagógica y profesional de los maes -

tros, tanto los alumnos como los egresados, lo consideraron en un alto 

grado deficiente aludiendo; "Los maestros carecen de ética profesional", 

"Falta de responsabilidad", "Pocos tienen una visión global del Traba

(59) DIAZ RdRRIGI\, Jllal. Ensa,yos sobre la Problaratica Curricular. Eclit. Trillas, 
~ico; 1984; pág. 4 • 
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jo Social y no lo relacionan en su materia", "Algunos están viciados ·· 

por la flojera", "Hay ausentismo","les faltan elementos didácticos pa

ra impartir su clase", "Pocos han hecho que la carrera nos interese",

"Muy pocos saben hacernos llegar los conocimientos adecuadamente", "No 

nos motivan". Ver polígonos de frecuencia 2.a. y 2.b. 

POLIGONO DE FRECUENCIA 2.a. 

70 
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50 

40 
30 

20 -- _ .... 
10 

2 3 4 5 

Fonmción pedagógica y profesional de los docentes segiJl la q¡inión de la lllJE!stra de -
estudiantes 

FORMAC IOH PEDAGOGICA l. EFICIENTES 

FORMACION PROFESIONAL 2. DEFICIENTES 

---FORMACION PROFESIONAL CON 3. ALGUNOS EFICIENTES 
ORIENTACION Al T.S. 

4. NO CONTESTARON 

5. FORMACION PROFESIONAL CON 
ORIENTACION AL T.S. 
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POLIGONO DE FRECUENCIA 2.b. 
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FOl"l11ílCión pedagéxjica y profesional de los docentes segiit la opinión de la rmestra de -
egresados 

/ 



CAPITULO V 



APORTACIONES Al CURRICULUM DE LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

En un inicio se pensó en dividir este capítulo en cuatro subcapítulos

según 'los indicadores de análisis e interpretación de los datos (60) -

utilizados en la investigación de campo, con fines operativos, pero -

que demostraron estar todos ínter - relacionados en lo que llamamos cu 

rrículum. De esta forma, lo que aquí se propone, contempla a los cua -

tro conjuntamente. 

Ya mencionamos antes que se ha considerado al trabajo social con cier

ta insistencia, en el ámbito de las tecnologías sociales, sin perjui -

cío de considerarlo además como práxis social. Para nosotros, por su -

naturaleza como práxis científica y ante la reflexión de enseñanza- -

aprendizaje que hemos hecho, es una praxiología social, como la disci

plina cuyo campo de estudio se relaciona.con la integración teórico- -

práctica de los conocimientos aceptados como válidos en cada época del 

desarrollo histórico de la humanidad, en función de determinados fines 

que se plantean como tales en un momento dado. 

Esta concepción nos lleva a cambiar el esquema clásico de la enseñanza 

como teoría hacia la práctica, para volcarlo en teoría - práctica - te~ 

ria. Creemos que no se puede ir a la práctica con la intención de que

ésta nos enseñe, sino en la medida en que tengamos elementos para cap-

(60) Fonnación teórico -práctica; Estructuración del plan de estudios; Fonnación teó
rico - metodológica para la investigación y planeación social; y Relación pedagó
gica docente - alumo. 



tar la realidad, que esa práctica nos enseña. La teoría con que se lle 

ga a la realidad es diversa de aquella que resulta enriquecida por la

reflexión acerca de la experiencia práctica. 

La práctica tiene como fundamento la realidad, como generadora y form.!!_ 

ladora de la teoria. Una realidad que posibilite investigaciones, en -

la que se obtengan datos por los métodos que.ella misma exija. De aquí 

se emprenderán generalizaciones como base a nuevas teorizaciones y 

prácticas más amplias. Es una realidad que exige una respuesta y por -

ello se retorna a ella en actuación y transformación. Una realidad 

cuyo contacto sistemático del alumno con la misma, lo enriquece, lo -

torna receptivo y crítico, posibilitando un entrenamiento profesional

más "próximo" de la misma. 

El aprendizaje real debe provocar situaciones, desarrollar la flexibi

lidad operacional, objetivizar el desarrollo de construcciones menta -

les volcadas para la comprensión de esta realidad en transformación. Y 

es que la práctica desempeña un papel central como medio de descubrir

la verdad y como medio de verificación de nuestros conocimiento sobre

las condiciones en que se basa la sociedad y sólo ella tranforrna esa -

sociedad. 

Estando volcada para la realidad toda actuación profesional, lógicame,!! 

te, se vuelca también para ella toda la perspectiva de reestructuración 

de la carrera profesional. 
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Ahora bien, no se trata de cambiar la estructuración del plan de estu

dios por áreas - asignaturas en un sistema modular, ó reducir - aumen

tar materias como se ha realizado en las anteriores revisiones curricu 
·i ·-

lares/ sino de participar de tal forma que el conocimiento no sea con

cebido de forma estática, sin llegar a la práxis científica. El alumno 

debe percibir cual es su papel en el proceso de aprendizaje. Su papel

es de construcción del conocimiento y no de adquisición como un probl~ 

ma de retención, grabación, incorporación, que surge de una concepción 

de la mente pasiva. Esto es una actividad no critica, ni creativa, en

la que la actividad es sólo el medio para retener información. 

Sin duda alguna, el mayor peso de la formación profesional recae en el 

proceso de prácticas semestrales, para las cuales se propone la sigui~~ 

te estructura: 

SEMESTRE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ACTIVIDADES 

Conformación teórico - metodológica general. 

Conformación teórico - metodológica general. 

Conformación teórico - metodológica general 

Conformación teórico - metodológica general. 

Conformación teórico - metodológica general. 

Primera Práctica de Comunidad. 

Segunda Práctica de Comunidad. 

Primera Práctica de Institución. 

Segunda Práctica de Institución. 
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Las metodologias utilizadas estarán en relación con: la Investigac}ón

Y Planeación Social; Estadísticas; Administración; Metodolog.ia del Trab~. 

jo Social; Métodos Psico - sociales (teoría de grupos). Con lo siguie~ 

te el proceso en cada una de estas prácticas no deberá ser delineado -

con objetivos lineales, sino permitir el acceso a la realidad en proc~ 

so continuo. No se planteará a la observación del área local ó a la i.!! 

vestigación exploratoria como meta para el primer periodo de práctica

sino también para el segundo, si la realidad lo exige. 

Ahora bien, ¿Por qué dos semestres seguidos para la práctica comunita

ria y dos para la práctica institucional, sin aparente carga teórica?

Digo sin aparente carga teórica por que el proceso de conocimientos -

ex19e una constante elaboración teórica - práctica - teórica. 

El estudiante sólo podrá sentirse como parte de la realidad social, -

sea comunitaria o institucional (a donde como profesional se inserta), 

a partir de incorporarse como parte de ella, y no corno el aprendiz que 

va con el objeto de cubrir un requisito académico. Debe estar al tanto 

del desarrollo de la problemática social de que se trata, y no sóloser 

espectador de ella. 

Estas prácticas tendrán corno base organizativa, a un titular Licencia

do en Trabajo Social vinculando al grupb de aprendizaje con la institu 

ción y un equipo de apoyo, de cinco maestros: Un licenciado en Psicolo 

gia, un licenciado en derecho, un licenciado en Medicina, un licencia

do en Sociología y un licenciado en Matemáticas (61) 

( 61) Se indica esta escolaridad caro mínimo, adaná!. de que sus actividades estén vincu 
ladas a las que desarrolla el Trabajador Social. -



.122. 

El método a seguir contempla, como uno de los aspectos principales un

cambio en los roles tradicionales de maestros y alumnos. Tratando de -

sintetizar podríamos decir el método en la siguiente forma: 

A partir de los hechos observados en la práctica y de la intervención

de los alumnos en la misma, se trataría de delimitar fenómenos o situ_! 

ciones problemas para ser globalizados en un contexto nacional y/o in

ternacional a fin de encontrar las causas, implicaciones, proyecciones 

de esos hechos, para volver de nuevo a los fenómenos analizados y afe~ 

tarlos con la metodología correspondiente. los alumnos aportan hechos. 

los maestros en reuniones de tipo panel (semanales) colaboran a hacer

la globalización de los mismos. Entre ambos tratan de encontrar la me

todología para intervenir en el .fenómeno o problemática analizada. Se

señalarán algunas técnicas a utilizar en la concretización de los he -

chos, así como los indicadores para la evaluación de este proceso. 

El maestro de cada una de las materias trabajaría si se considera nec! 

sario, algunas horas de la semana con el grupo para profundizar en los 

temas de su especialidad tocados en la reunión panel. Los alumnos con

tinuarían desarrollando sus actividades en los centros de práctica con 

la correspondiente supervisión por parte del titular. El método sufri

rá las modificaciones necesarias durante su desarrollo, a partir de -

las necesidades durante su desarrollo, a partir de las necesidades del 

grupo. 

Sus objetivos siempre tenderán a: 
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Lograr una visión global de la realidad; 

Intentar la inmersión en el barrio para pensar con y como sus po

bladores; 

Revisar los hechos en la práctica en la reflexión educativa; 

Integrar la observación - estudio - acción; 

Criticar nuestro propio trabajo en una constante sistematización

de la práctica; 

Aprender, a partir de lo que la realidad social requiere; 

Observar si funcionan o no los métodos que empleamos y ver que tan 

eficiente e~ nuestra acción; y 

Lograr una actitud científica al tratar de captar los hechos eli

minando una actitud utilitarista de cumplir con un requisito de -

práctica, y avanzar en el conocimiento, integrando, secuenciando

Y continuando con el material recibido en la conformación teórico 

metodológica general, y el recibido en las asignaturas. 

La realización de este método, podría traernos como aspectos positivos: 

Un acercamiento a la realidad social y renovación de conocimientos 

por el lado de los maestros, y no la simple modificación de técni 

cas pedagógicas ó características para la docencia. 

La posibilidad de seíialat cómo y cuándo se supera la dicotomía -

teória - práctica; 

Señalar en que momento se da el paso de la acción científica y S.2_ 

bre todo comprender un fenómeno a partir de su análisis, que de -

terminará la forma de abordarlo; 
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Crecimiento en el espíritu critico y reflexivo del estudiante;· 

Coparticipación en equipos - interdisciplinarios; 

Una nueva visión de la realidad y una inquietud por investigar a

f'~ndo cualquier fenómeno; y 

Cambio de la visión de la práctica - requisito de enseñanza a 

práctica - compromiso con el momento histórico - social. 

Por último subrayamos que la propuesta ante este estudio debe conside

rar las sugerencias de quien vive el discurso curricular, siendo parte 

de su proceso, por ello remitimos al lector al apartado siguiente, en

donde se señalan textualmente las contribuciones a que debe someterse

esta profesión, según los estudiantes. 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

El curriculum. de esta carrera responde a una concepción universal 

ckl profesionista y no a las necesidades ocupacionales. 

A pesar de que el actual Plan de Estudios se le pretende dar un -

enfoque total de la corriente del materialismo dialéctico tanto a 

la teoría como a la práctica, ésto no es en absoluto, predominan

do aún otros enfoques de la sociología en las materias teóricas -

como son el estructural funcionalismo y el positivismo; predomi -

nando el enfoque del materialismo dialéctico mientras que en las

prácticas del trabajo social se tiene un enfoque determinante del 

materialismo dialéctico. 

En el plan de estudios se observa una tendencia que tienen las m~ 

terias a la dispersión, ante la ausencia de ciertos ejes concep -

tuales o problemáticos que promuevan unas líneas de formación, dán 

do como consecuencia una atomización del conocimiento. 

La mayor parte de los egresados de la Lic. de Trabajo Social, son 

absorbidos por instituciones públicas o privadas, por lo que el ~ 

egresado no pone en práctica sus conocimientos de prácticas en la 

comunidad, teniendo más importancia el Trabajo de Casos que reali_ 

zan éstos, por lo que la carrera no los dota de instrumentos ade

cuados para su práctica profesional continuando con una orienta -

ción benéfico - asistencial, determinada por la institución en la 



.127. 

cual este profesionista presta sus servicios, al no poseer una ac 

titud innovadora. 

Las razones a las que se atribuyen la falta de teorías, métodos y 

técnicas, recaen mayoritariamente sobre la falta de formacion me

todológica que se les dá, a la estructuración del Plan de Estu -

dios y a la falta de formación profesional del docente. 

Así pues, al explotar el desarrollo de este currículo, encontra -

mos claras deficiencias en el manejo epistemológico que se les dá 

a la estructuración curricular, a la concepción psicológica de c~ 

mo se dá el aprendizaje y que se traduce en la participación del

maestro - alumno en el proceso del conocimiento y a la vinculación 

establecida entre esta carrera y la realidad, reflejada en su fo!_ 

mación histórico - social que le ha delegado el papel de ser un -

agente de Políticas Sociales. 

Por otro lado, la formación profesional del Trabajador Social, se 

encuentra desvinculada de las exigencias de la realidad institu -

cional en la que se inserta. 

Con respecto de la investigación y la planeación social incluimos 

que son un proceso continuo en el que el profesionista de Trabajo 

Social debe intervenir para llevar a cabo aportaciones útiles a -

la sociedad, sin embargo, su participación en el conocimiento y -

ejecución de éstas es nula, por lo que reproduce la concepción -
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del conocimiento como algo estático, sin llegar a la práxis cién· 

t'ifica. 

Él trabajador Social no reconoce su acción como mediador de las -

necesidades sociales en la práctica profesional, por lo tanto de

ejecutar pol'iticas sociales consecuencia de la confusión concep -

tual entre la relación teórica - metodológica - técnica. 

En la E.N.T.S., existe una relación de tipo magistral durante el

proceso enseñanza - aprendizaje, lo que trae consigo el autorita

rismo, que no existan cambios en la metodolog1a por parte del 

maestro, y que no se dé en los alumnos el proceso de asimilación, 

acomodación y reestructuración del objeto de estudio. Observando

que los alumnos hacen depositario de este rol al maestro, as1 

como de todos los problemas que existen en el actual Plan de Estu 

dios. 

Ante la problemática mencionada hasta aquí, presentamos algunas -

sugerencias desde dos perspectivas de los que viven el currículum 

y de las nuestras. 

Para los estudiantes deben considerarse como contribuciones al Tra 

bajo Socia 1 : 

En cuanto a los elementos teóricos - metodológicos: 
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"Proporcionar acciones e instrumentos con los que pueda laborar -

el Trabajador Social". 

"Definir y precisar funciones y una metodologia propia para Trab! 

jo Social". y 

"Hacer un análisis critico de las bases teóricas": 

En relación a la práctica escolar: 

"Retomar las experiencias de los grupos de prácticas para un ma -

yor adentramiento en las comunidades"; 

"Sistematización de la práctica"; 

"Que se relacionen la teória con la práctica". 

"Falta sistematizar la práctica"; y 

"La creación de nuevos organismos en beneficio a la comunidad". 

En referencia al Plan de Estudios: 

"Una reformulación del plan de estudios seria la solución"; 

"Hacer investigación sobre las experiencias en comunidad y sobre

ésto elaborar un plan de estudios que responda a las necesidades"; 

y 

"Que se instituya la enseñanza modular". 

Para la formación profesional y pedagógica del docente. 

"Cambiar a los profesores deficientes" 
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Sobre el alumno: 

"Mejorar el nivel académico del alumno de la E.N. T.S." 

En la investigación y Planeación Social: 

"Elaboración de programas y proyectos de Investigación Social" y 

"Planear es importantísimo para cumplir los objetivos y alcanzar 

las metas, ser críticos, conocer nuestra realidad". 

En cuanto al campo de acción: 

"Delimitar el campo de acción del Trabajo Social". 

Para nosotros el planteamiento de le problemática vivida en el de 

sarrollo del currículum, requiere de: 

Que sus fundamentos sean dados por las necesidades sociales del -

marco ocupacional y no por concepciones universales de la carrera. 

Que en la puesta en práctica del currículum se sitúe el alumno s~ 

bre el objetivo institucional de incluir al materialismo históri

co Dialéctico, y por ende a la Teoría Marxista dentro de su Plan· 

de Estudios como un método del que se valdrá para realizar aná 

lisis y acercamiento a la realidad. 

Que el proceso de prácticas escolares no se vea limitado por obj~ 

tívos instruccionales que le impiden el acercamiento del sujeto -
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cognoscente al objeto de estudio. 

Que el docente al impartir sus conocimientos sobre una disciplina 

o teória los vincule a las orientaciones del Trabajo Social. 

Que se incorpore al alumno co~o entidad que vive el Discurso Currj_ 

cul ar, a 1 proceso de eva 1 uaci ón curricular que rea 1 iza actua lmen·· 

te la E.N.T.S. 
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Especialización de f111Cionarios y enµleaoos de 
tribtliales para irenores 

Técnicos Pa<iliares de otras raras que qyuderl 
a resolver problaras individuales. 

Técnicos en Trabajo Social 

Licenciatura(que da la oportunidad a los E<gresa 
dos de la técnica, cursar la Licenciatura, ya -
que iocl¡zye materias de Preparatoria) 

Licenciatura 

rumo tt>. 1 

lllJICIOO IE LOS Pl.JllES IE ESlIDIO fE LA m:FESIOO IE lRMIW ~IN.. EN KXIW 
U.N.A.M. 

AÑO AUTffiIZJIJXl WW:IOO 1-lATERIAS 

1937 2 períodos lecti Paidología, Psicología de la Infancia y lal'á>lesceocia, Deliocuenci,a Infantil y Ju 
vos de 600 hrs.- venil, Régirren Jurídico de t.\:!nores, Técnicas de Trabajo Social, Eti,ología de la ce 

liocuencia Infantil, Propedeútica, Criminología, Psicopatología y füodos de Rea:: 
daptación ele rrenores. 

i940 3 aros Sociología ~icana, Econcmia Social, tb:iones de Derecho Positivo, Teoría del Tra 
bajo Social, l'bciones de psicología, Criminología, Paidología, Higiene, Enfenner1a 
en General, Técnicas y Prácticas del Trabajo Social, ~rtes y Juegos Infantiles, 
Organización Jldninistrativa, Estadística, Psico - patología, Puericultura, Dietéti 
ca y Alirrentación, y Técnicas y Prácticas de Trabajo Social. -

1941 3 años Econanía Social, Elerentos de Biología, l\ntropología y Fisiología, ,tb:iones ~a 
les de Derecho Civil, Paidología, Psicología, Sociología General, Teoría Asisten:: 
cial del Trabajo Social, rtlciones de Derecho Penal, Organización Mninistrativa, -
Priireros Auxilios Médicos (Puericultura), Psicología Patológica, Sociología Descrip 
tiva ~icana, Técnica - Práctica de Trabajo Social, ctupaciones Recreativas (Ludo
terapia), Criminología l'M:riologia y Dieto logia, Prácticas del Trabajo Social, :: 

1967 

1968 

3 años con 270 
créditos 

4~ años 

Principios G:nerales de Estadistica Social, Priocipios !?eneral de Higiene (~al
Y Rural) y, El Trabajo, su LE<gislación y Prcblanas 

Historia y Filosofía del Trabajo Social, Psicología, Biología, l:eografía de M§xico 
Trabajo Social de Casos I, Práctica Social (visitas a Institociones de Servicio -
Social), Teoría de Trabajo Social de Casos 11, Sociología, Derecho Positivo ~ica 
no, Psicología Evolutiva, Prácticas de Trabajo Social de Cac;os I, Teoría del Traba 
jo Social de Casos III, Teoría de Trabajo Social de Q-upos I, Psicología Patológl
ca, Problams Sociales, Econánicos y Políticos de M§xico, Prácticas de Trabajo So
cial de Casos II, Trabajo Social de derecho Penal, Teoría de Trabajo Social de Q-u 
pos 11, Jldninistración y Trabajo Social, Técnica deinvestigación Social, Psicolo:: 
gía Social, Práctica de Trabajo Social de lh;los I, Trabajo Social en la Organiza
ción de la Corunidad, Salud Pública Derecho Social - laboral - P'.jrario ó Seguridad 
Social, Estadística Jlplicada, Prácticas de Trabajo Social de Grupos III, Jldninis -
tración de las Instituciones de Bienestar Social, Carpos de Jlplicación del Trabajo 
Social, Sarrinarios sobre Problaras Sociales de M§xico, Saninario ce Tesis, Prácti
cas de Trabajo Social en la Organización de la Carunidad. 

Historia y Filosofía del Trabajo Social, Psicología Social, Sociología .Aplicada, -
Introdoccióna Mfu>dos de Investigación Social, Prácticas y Visitas a Institociones 
de SeguridadSo:ial, Teoría del Trabajo Social de Casos I, Psicología Evolutiva, De 
recho Faniliar,Salud Píblica I, Prácticas de Trabajo Social de Casos I, Teoría deT 
Trabajo Social de Casos II, Desviación de la Personalidad, Derecho Social, Salud -
Plblica II, Prácticas de Trabajo Social de Casos II, Trabajo Social de Casos III,
Jldninistración y Trabajo Social, Derecho Penal y Penitenciario, Instituciones para 
la Seguridad y Bienestar Social, Prácticas de Trabajo Social de Casos III, Trabajo 
Social de G"upos I, Antropología Cultural, Instituciones de Asistencia y Rehabili
tación Social, Prácticas de Trabajo Social de Gn~s I, Optativa, Trabajo Social -
de Grl4JQS ll, Estadistica e Interpretación de datos, Prá..."tica de Trabajo Social de 
(hpos 11, Optativa, Trabajo Social en la Organización de la Caiunidad I, Relacio
nes Hunanas y Públicas, Prácticas de Trabajo Social en la Organización de la Coru
nidad I, ~tativa, Si.4Jervisión en Trabajo Social, Trabajo Social en la Organización 
de la Carunidad 11, Prácticas de Trabajo Social en la Organización de la Ccrruiidad 
II, Optativa, Saninario sobre Política y Planeación Social, Saninario de Tesis y -
Optativa. 

. .... 
w 
w . 
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A.NI tE ESllD!ll> tE LA LI!DCW\11A DI LA ESlllA li'OCM.. IE TRMl\ll &t!A. 

ler. SG6lRE 
Historia del Trabajo Social 
Ecooania Política 1 
/vrt:rqx:>lO<Jia Cultlral 
SociOlQ<Jía 
lilrografi a y Eco 1 o;¡í a flrnilna 
Taller s00re Mat.ar.í.ticas apli 
c00as a las Ciencias Sociales 

5o. SEl-ESTRE 

Teoría del Trabajo Social IV 
Prácticas ool Trabajo Social I1I 
Taller oo Investigoción Social 
Mninistración 
Sa 1 u1 f.Bltal 

ZclJ. SEl6TRE 
Teoría del Trabajo Social I 
SEminario sd>re Historia Política 
y Social de 11!xico II 
Ecooonla Política II 
Estadistica 
Saninario de Sociolo;¡ia 
SEminario sd:re la situacién 0!1 
Trabajo Social en l'éxico 

6to. SEJo'ESlRE 

Teorla del Trabajo Social V 
Prácticas ool Trabajo !'a:ial IV 
Dlrecho r.oostitu:iooal 
Política y Planificocién Social 
Taller oo Técnicas de la Caiulicación 

~. SEl'ESlRE 

Prácticas del Trabajo Social VII 
Coqlerativisro 
SEminario scbre PrOOlanas Sociales 
Seninario scbre Institu;:iooes 
~tativa 

º TOTPl ll: OO!Tll> 362 
0 cmJ!TOS l'ffi l\SIGl'\TtllAS 

OOL IMTCRll\S 346 
º CRED!TOS Pal l\Sllll/\T\JlAS 

CPTATIVl\S 16 

3er. SfJIESTRE 
Teoria ool Trabajo Social 11 
Prácticas oo Trabajo Social 1 
Taller oo Estadistica 
Psicolo;¡la Social 
Pr001Blll5 Sociales, Ecairnlcos 
y Pollticos de f'éxico 

mn. SfJIESTRE 

Tma del Trabajo Social VI 
PrOCticas del Trabajo Social V 
Taller scbre Polltica y Planifi 
cacién Socia 1 -
Seninario de la situación tmal 
~ locia-es fU¡¡¡nas y Píb 1 icas 

l\Sllll/\Tl.llAS ll'TATIVAS 

<l<l. SD'ES'IRE 

Teoría del írabajo Social llI 
Prácticas de Trabajo Social 11 
Investigocién Social 1 
Sallll Piblica 
Seninario scbre análisis oo las 
clases sociales y el cmbio social 

&> • SEJ.ESrnE 

Teoria del Trabajo Social VII 
Prácticas del Trabajo Social V 
Seninarlo de la Situacim 19"aria 
Soninarlo scbre llerecho Faniliar 
Qltativa. 

!'eninarlo sdlre Salu:I Píblica y Trabajo !'Alcial 
Saninarlo sd>re Ciencias Peniterciarias y Crinrirolo;¡ia 
Sa1rinario scbre Sindicalism 
5Erninar1o de Tesis 
Sanlnario s00re OidOCtica 
Saninario scbre la Situación LatiroareMCMa 

~MEAS. 

• Basica, Jlrídica -ldninistrativa y Bio - psico -· social 

... 
"' ... 
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ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

SECCION ACADEMICA DE PRACTICAS ESCOLARES 

PRINCIPIOS EN QUE SE DEBE FUNDAMENTAR LA PRACTICA EN LA E.N.T.S. 

El Trabajo Social en una profesión del área de Ciencias Sociales, lo -

·cual hace necesario que el alumnado reciba una formación sólida en to

dos aquellos aspectos que le permitan entrar en contacto con la reali

dad; investigar e interpretarla; para iniciar lps procesos de interve!! 

ción planificada que conlleven a cambios y transformaciones sociales. 

La práctica es la columna vertebral de la formación profesional. Por -

ello requiere de un proceso riguroso en el que estamos insertos; tanto 

profesores, como alumnos y autoridades, por lo que nos compete a todos 

aportar elementos para que dicho proceso rinda los resultados más sa -

tisfactorios. 

La formación que la Escuela se plantea debe constituir, pues, una uni

dad en que las diferentes cátedras que en ella se imparten articuladas 

y sean una consecuencia lógica y necesaria del proceso formativo. Esto 

quiere decir que deben existir principios fundamentales que guíen di -

cho proceso y que deben ser respetados y desarrollados por cada profe

sor, entendiendo que su materia no es un aspecto aislado e independie!!_ 

te sino que es parte de esa unidad y que debe responder al fin último, 

que es común tanto a autoridades, profesores como a los alumnos. 
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Dichos principios, creemos deben sustentar la actuación en la práctica 

concreta y fundamentar la opción metodología que se plantea. 

Los principios que creemos deben ser adoptados por todo el personal de 

la Escuela son: 

l. Entender la realidad como algo dinámico que está sujeto a un cam

bio constante tanto en su aspecto cuanti~ativo, como cualitativo. 

2. Comprender que el desarrollo de la sociedad y específicamente de

los centros de prácticas, está determinado fundamentalmente por -

sus condiciones internas, objetivas y subjetivas. 

3. El quehacer profesional del Trabajo Social, se plantea de manera

fundamental en el plano estructural de la sociedad, es decir, en

su aspecto organizativo, normativo e ideológico, creando las con

diciones para que los sujetos de nuestra acción puedan responder

ª la problemática que su medio material les plantea. 

4. Los Centros de Prácticas no deben ser únicamente centros de forma 

ción del alumnado, sino que deben tomarse como áreas con las cua

les estamos comprometidos en su proceso. 

5. En este sentido nuestra acción producto de la práctica escolar, -

debe tender hacia la capacitación y el desarrollo de las aptitu -

des y habilidades de los miembros de la comunidad para responder-
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a los desafios de su realidad, en un proceso de constante investi 

gación, acción y teorización sobre la misma. 

6. ~a formación del alumnado deberá hacerse en una estancia permane!!_ 

te y continua en un centro de práctica, para poder cumplir con -

las 3 etapas que se plantean metodológicamente y para cumplir con 

las tareas y funciones del Trabajo Social. 

7. Los Centros de Prácticas deben ser cuidadosamente seleccionados -

por los profesores y alumnos, tomando en cuenta que su estancia -

en ellos en principio será definitiva. 

8. La formación de los alumnos requiere de la supervisión directa de 

los profesores de prácticas para poder evaluar la asistencia, la

participación y el desarrollo de las capacidades de éstos. Por e~ 

ta razón los supervisores deberán permanecer semanalmente en los

Centros de prácticas el horario ~stipulado para ello. 

9. El profesor en el Centro de Prácticas se integrará al trabajo de

los equipos en forma alternada y éste no podrá ser sustituido en

sus funciones por otra persona, sin previa autorización de la coor 

di nación. 

10. Todas las actividades que se realicen en los Centros de Prácticas 

deberán ser en función de los objetivos planteados. 

11. La necesidad de reflexionar y teorizar acerca de la práctica, de-
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termina que el taller deberá ser una actividad primordial y obli

gatoria semanalmente para todos los equipos de prácticas. 

12. El taller deberá cumplir con 3 aspectos fundamentales que son: 

a} Información sobre la práctica 

b} Reflexión y planeación sobre la práctica, y 

e) Teorización sobre la práctica. 

13. Si la realidad, en los Centros de Prácticas se nos presenta como

un todo estructurado con diferentes determinaciones, la teoriza -

ción tendrá que realizarse en función de estas determinaciones -

que se manifiestan en su aspecto económico, jurídico, político e

ideológico. Por lo tanto se hace necesaria la intervención de pr~ 

fesionistas de otras áreas en este proceso, para lo que se hace -

necesario que todos los profesores de la Escuela Nacional de Tra

bajo Social, participen y colaboren en los talleres en el momento 

en que se les requiera. 

14. Es de fundamental importancia asegurar la estrecha relación que -

debe existir entre la teoría y la práctica sobre todo en el área

básica de Trabajo Social, por lo que los programas de teoría y -

práctica deberán ser elaborados por los profesores correspondien

tes. 

15. Los e~uiµos de prácticas (alumnos) deberán plantear sus proposi -

ciones a los programas de teoría y práctica, a través.de sus supe_!:. 

' •..•.. 1 
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visores o representantes y con anterioridad a la elaboración de -

los programas semestrales. 

16. ~os programas que se complementan a través de la Sección Académi

ca de Prácticas Escolares son elaborados por los supervisores co

rrespondientes a cada nivel y en ellos se plantean ünicamente los 

objetivos pedagógicos y los procedimientos. Por lo que será res -

ponsabilidad de cada equipo de prácticas elaborar su programa es

pecífico en función de las condiciones concretas de su centro de

práctica. 

17. Cada documento que se pide en la Sección Académica de Prácticas.

está planteado justificado por lo que será responsabilidad de los 

equipos su elaboración y entrega puntual. 

18. En las reuniones de coordinación que realizan los profesores de -

prácticas de un mismo nivel se presentan, se analizan y discuten

los problemas de la práctica y las deficiencias o dificultades -

con 1as cuales se enfrentan los equipos de prácticas, por lo que

se hace obligatoria la presencia de los profesores de teoría en -

dichas reuniones. 

19. Los profesores de teoría y práctica llevarán todo el proceso en -

el centro de prácticas, pasando por los tres niveles y las mate -

rias que imparten serán de correspondencia simultánea y de manera 

seriada. 



SEl6IRE Ill 
PRPCTICPS 1 

1. lbicaciái oo la práctica 
de Trabajo Social 

2. Selección oo la CO!Ulidad 

J. Estu:llo exploratorio des 
crlptivo -

/a!VllWIS 

Exposición de tenas 

Vi sita a diferaites caiurtdaOOs 

Elaboración de infonre sdJre las 
dlservaciCJ'leS en cada C01U1idad 

Selecciál ool área oo trabajo 

Rocm1dls de área 
lb:oleccioo de la infonnación 

Visitas e instittJ:iooes 
Sensibilizocién de pdllación 
para la investigación 

()'ganización de la infonnación 
(por áreas o ~'JS) 
lalaa:ioo 001 infonre nooográ 
fioo -

Elaboracifn del infome des -
~5~vo del estlllio explor! 

lWllr.AS E I~ 

Coosulta de ñEntes cb:urentales 
Técnicas didácticas 
Fid1as bibliOIJl'áficas, etc. 
Crénicas de taller 

lbservacifn 
Ei1trevi sta 
Coosultas de fwites ÓXUIB'ltales 
Fichas (00cu1eltales y de carpo) 
Diario de carpo 
Crénicas de taller 
Fonratos y gulas 
lnfonres 

Cllservacifn 
E'ntrevista 
Sel eccién de fuentes 
Diario de carpo 
Fichas 
G.ilas de infOl11ilción 
Crénicas de Taller 

• ~. plüroS y fotograf!as 
• G.ilas para el infonre 

ler. NIVEi. 
IN'IESTIG"CllJI 

~ivo: t,Jlicar el proceso oo imestigaciái social 
al caiocinr!B'lto de la realidad. 

TPillR 

Revisiál de las diferentes amentes teórico
rret:ocbl(gicas de las ciercias sociales 
PlanteaniB'lto ool proceso netOO:il(gioo oo la -
práctica a realizar 
Presa1tacién del regli11121\to y prircipios de la 
práctica escolar. 

Coosulta y análisis de los criterios establee! 
00s para la seleccién de la COllllidad. -

Caltrastacién oo las CO!UlidaOOs visitadas 

• Elaboracién del prograna especifico de las activj_ 
daOOs para este serestre. 

• lniciacién del análisis de las situaciooes cbser
vadas coo ~ en diferentes tarias socia les y 
ecaimicas. 

• lbicacién <P. la C01U1idad en el caitexto social 
_ l'llálisis oo la infoma::ión iOOntificaciái y su je 

rarq.rizaciál segÍll la factibilidad oo intS"verdli'l 

• Iniciación oo la lnterpretaciál oo la realidad ~ 
ci al coo ~ en tecrlas (sociales, ecm'micas, 
etc). 

... • ... 



SEl"ESlRE IV 
PPJCTIO\S 11 

f.U>ENTO 

4. Estu:lio explicativo 

S. Sistaratizacioo 

6. Evaluociái 

fCTIVllWIS 

Elmocioo 001 d1sefxl de i~ 
tigociál 

Elmocioo 001 rrarco teórico o 
caicept¡21 

Elaborociérl ool rrarco operociaial 
o rret:oclllégico 

Elaborocioo 001 infaire 

Pralisis y ca-reloción teórico-
práctica oo 1 amcimlento 

Estimaciál y rrediciál de los re 
sultados pedagóg1cos ele ésta -

lECNIO\S E INSTIDElfOS TIU.LER 

Cbsen1ocioo • Elaborocioo 001 ~ ele investigaciérl 
Cuestionario • Trataniento oo los datos Entrevista 
Cédula • Selecciál y análisis oo a¡xljllS iretoOOlógicos, teóricos y 
Instrvrentos oo nediciérl técnicos 
Técnicas estadísticas 
P.epresartacioo oo gráfica de datos 
Técnicas oo redacción 

Discusión y exposición oo toOO • llllá11sis y síntesis oo la taría y nétoOO oosarrollado ;.. 
material elmado .p. 

:-' 
Instrurentos oo iredición 
Cráticas de evaluación 

• 11/lálisis y síntesis para estiblecer cooclusiooes 



SEl6TRE V y VI 2do. mvel 
PIW:TICAS lll y IV Plareación y Trabajo coo !Jll4JOS de Edt.cación Social 

ACTIVIIWES 

1. Plareacioo de intervencioo en la Present<ción a la ca1U1idad de los 
CGIUlidad resultados obtenidos en la investi 

2. Programcioo social por áreas 

3. ~ oon gn.pos 

4. Sistemtizacioo 

5. Evaluacioo 

gación social -

Elaboraciiin del plan general 

Elaboraciiin del ca\1lllto de progra 
11\lS -

Investigacióo de planes naciona -
les y progri111a5 institi.cionales 

Elaboracioo de los progri111a5 
Coordinación institlCional 

Sensibilización y organizacioo del 
~rrbajo coo grtpJS 

Elaboración del proyecto coo c00a 
9rl.llO 
Irrplerentación y control de las -
actlvidaOOs del grlllO proyecto de 
cada~ 

/lllálisis y correlacioo teórico -
prá::tico del caxx:imiento 

Estill'aCión l!Edlante sisteras y 
criterios especlficos 

La plarl!aCión 
El trabajo coo grl.4lOS 
El proceso pedagógico 

Cbjetivo: P¡llicar el proceso de planeaciál en b3se a las necesida
des de la Canllidad. 

TECNICAS E INSlRUtNTOS 

Aséllbleas 
El<posiciooes 
Períodicos nurales 
Diapositivas, etc. 
kta de aséllblea o re111ión 
Técnicas de plareaclóo 
Técnl:as adnlnistrativas 

Coosulta de fl.Bltes docllll'lltales 
Técnicas de programcioo 

Técnicas de CG1111lcaelón, llllti 
vaciiin y sensibi11zacioo. -
Técnicas de gi1.4J0S y didácticas 
Registros y fomias para el con 
trol grt4l<ll. -
Técnicas de edococión social 

Discusión y exposicióo de toOO 
naterial elaborado 

Instrurentos de l!Edlclóo 

CrOOica de evaluacioo 

TfUER 

Elaboración del material a nresentar 
Pplicoción del proceso adninistrativo 
Málisis de políticas y progri111a5 instlti.clonales. 

Málisis de políticas y progri111a5 institlCionales 

!ntegroción de los progranas 

Elaboracién de proyectos específicos y material de apo:¡u 

Ejen:itocioo de técnicas de CC11U1icación, gn.pales y di
d&:tlcas 
Jlná 1i sis de 1 desarrollo de los grqios. 

Pilálisis y síntesis de la teoña y nétoOO desarrollado 

Málisis y síntesis de la planeacién del trabajo coo -
9Y'l4JOS y del proceso pedagógico. 



Sf1IESIRE Vil y VIII 

PIW:TICAS V y VI 

l'CTIVIIYllIS 

l, Integración de los 9l'l4JOS de base Sensibilizaclái de los !Jl"l.P'.lS 

lnf<Jm'oOCión de la evaluación 

.Wlis1s de la proJrara:ión de 
sarro llada -

Elooarocioo de ~ 

2. Asesa-la en la ejecu:ioo de los ~sión de las octMdades 
pro,;«tos CCl!IJ'litarlos y orientar a los gr14JOS 

3. Evaluación de los proyectos 

4. Sistallltización 

s. Prospectivas 

Estill'ilCión y <redición de los 
resultaOOs 

o-denocllrl y correlaciái oo la 
inf ooroción 

Planteaniento, con base a los re 
sultaOOs alcanzados, el térm!oo
o la cootiruidad ool trabajo en 
esta C01U1idad 

3er. N1vel. 

Asesorfa y Evaluación de Prcr,'lrtns 

Cbjetivo: P¡¡licar la aseS<rla y evaluación en el desarrollo de los pro 
yectos elaborados. -

TECN!CAS E INS1Pll-Eíl'OS 

Técnicas !Jl"l4lilles y didácticas 
Cl"ánicas 
Registros y formatos para el -
cent.rol de !J'f'l.llOS 
Técnicas de Edocacioo Social 

Técnicas odninistrativas y de 
s4Jel"Vi sllrl 

Instrurart:os de JTEdiciérl 

Discus1ái y exposición del ma 
terial elaborado, priirero eñ 
relacioo a esta etopa y después 
en footll general. 

Exposición por eqiipos del oo 
ctnmto final. -

TPUER 

Pnális1s de las dlfen:ntes te:Jrias de organización social 

/lnálisis del desarrollo de los proyectos. 

Valorar y juzgar los alcan:es de los proyectos 

Valorar y juzgar el proceso de la práctica 



s&ESTm:: IX 

1. lntegracit'in al trabajo 
lnstitu:il1\ill 

2. Sistflliltizaciiil 

fCTIVllWES 

Selecciál de la institucit'in 

Registro, Or'ganizacit'in y ftn:io 
naniento del desarrollo adntniS 
trativo de la institu:ioo 

IOO!ltificacioo de las políticas 
y prograras de trabajo de 1 a 
institu:ién en general y del 
Trabajo ~ial en particular 

Elaboracit'in de proyectos espe 
cificos. -

Participacit'in progresiva en 
las actividades de Trabajo 
~ial 

Dl seña de fluxogranas 

Diseño de instrurentos de 
adlllnistración 

Elaboraciál de procedimientos 

fvlálisis del Trabajo ~ial eµ; 
se realiza dentro de las insti 
tu:iores -

Teorizacioo del desarrollo de 
la práctica, con apoyo en este 
escµrra 

TEOHCAS E INSllllJ.EHTOS 

Ent-revista y dlservacién controladas y 
participantes 
Dl ario de carpo 
Qñas de dlservacién en institu:ién 
Prograias 
Manuales 
Material especifico eµ; se utiliza 
en la institu:iiin seleccionada 

Cllservociál y entrevistas participantes 
Trabajo de casos, !Jn4lOS y COl'U'lidad 
lnvestigacioo cl:x:urental 
Qñas de progrimlCién 
Dl ario de trabajo 
Crónica de !JIWClS 
Infames 
Esiµira de lebret, ruta cdtica o gráfi 
ca de Gant. -

El<posiciál 
Diario de trabajo 
Infames 
Crónicas de taller 
Material realiza00 en la práctica, pro 
granas con controles, guias evaluativas, 
etc. 

INSm:llll OC lA5 INSTrru:ICJES 

Tfil.ER 

Presentacion de tenas específicos de Trabajo 
Social 

/lllálisis de políticas institu:ionales 

fv1á lisis de los progranas 
fvlálisis de puesto del TrabajilOOr ~ial 

• fvlálisis del proceso seguido 

• Revisión de teorías de apoyo. 



U.N.A.M. - E.N.T.S. f'RfCTICA l ler. Nivel 
S.A.P.E. IDESTRE lll Clljetivo: PiJlicar el proceso de investigacioo social 

al cooocinriento de la realidad. 

ETAPA .ACTIV!tWIS PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUe!TOS TPLLER 

l. Elaboroción del Diseño Recolectar infornoción lnf0!1llaCioo directa Cbservoción Diario de caipo Elaborocifu del disefu de investigación 
de Investigación e indirocta fntrevistas Diario Fichado Marco teórico. 

Estru:turadas Crónicas del Taller PlanteaTliento del prd>lemi 
~ estru::ttradas lnfonre Final Hipótesis 

2. lnvestigoción de la PlJ l 1car instrurentos lnvestigoción Elaborocioo de Instrurertos 
Caru'lidad OOc:urental 

Selección de la 
lllJestra 

Diario de CiflllO ;... 
Crónica del Taller .,.. 

"' 
!W'ganizacilin del Cbservocilin En:uesta Tabulocilin 
~lpo Entrevistas Cu?stionarlo COOificocilin 

Cédula Cl'aficil:ilin 
Formatos Sisteratizacilin 

Análisis 
División del />rea Inter¡¡retaci lin 
Visitas D;mtciliarias 

3. Sistenatizacién ()-denar infonnoción Infome Final 



U.N.A.H. 

S.A.P.E. 

ENTS. PRfCTif.A III - IV 

SEllESlRES V - VI 

200. Nivel 

Proceso de !J!'l4lOS 

--------·-··-···----------------------------------------

'· M:Jtivaci6n 

2. Fam:i6n 

3. O'lJ'flizaci6n 

4. Integroción 

5. Coosolidociéti 

N:TIVIlWB PROCEDIMIENTO lEC!lICAS· INSTIU'ENTOS TALLER 
- ---- ·---------------------------------------

Praoover la FCl1MCión de !Jn4lOS 

Progrilrar acciooes 

Adninistrar los rectrSOS: Materia 
les - flmaros - Institocionales -

Realizar proyectos de Edu:a 
coción Socia 1 -
Progranar 
Adninistrar 
Capacitar a los !Jn4lOS 

Infonración de la . Socio - drara Diario de Ca!pO 
Investigación , Pericxlico l.\ral Crénicas del Taller 
Volantes • Técnica Jlu:liovisuales: Prograra 
Visitas daniciliarias • Películas 
Asil!bleas • Transparercias 
Re\lliooes • Teatro !irlñol 

~ acu:!l"OO a los • DI ni'mica de !h!Jos 
resultados de la inv. 

Pláticas . Sociogranas 
Reflexión 
Málisis 

. Adninistroción 

Crónica fhllal 
Registros de !h!Jos 

Técnicas de Didác
tica 
Técnicas de Dlni'mi 
ca de !h!Jos ·· 
Técnica de OOll.lli
dad 
Técnica de direc • 
ciér. de grLIJO 

• Sistemtizoci6n 



U.N.A.M. - E.N. T .S. 
S.A.P.E. 

ETAPA 

l. Coosol1dac1ón del 
Prograna 

2. Prograrac1ón de Proyectos 
especificas 

3. Ejecu:iál 

4. Evaluaciál 

PCTIVIIWES 

Edocac1ón Social 
Progrilll'lCiooes 
Pdninfstrar Recll'SOS 
~ftar a los gnpos 

Elooarar~ 

Investigar los progra 
llllS y polftfcas instT 
tu:1onales. -

Asesor' 
Sqlervisar el 
desarrollo de los 
prograras 

Pl'XTICAS V - VI 
SEJ.ESIRES VII - VIII 

fllOCEOIMIENTOS 

• Reflex1iil 
• Allá11s1s 

TEOHCAS 

Didácticas 
Dinámca 

Particfpaciál de la • Mninfstrativas 
tallllfdad 

Coordinaciál cm f~ 
titociooes 

5qlerv1 siái 
Evaluaciái 

lliSTRIM:NTOS 

Oia-io de CillpO 
Crónicas de Taller 
Propms 
l'rofictos 

Pro}' aras 
~ 

3er. Nivel 
Elaboración y fjecu::1ón de Proyectos 
hac1 a la c01U11 dad. 

Tl>UER 

Técnicas /ldninistrativas 

Sistaratizac1ái Final. 

..... 
bo 

"' 



U.11.A.M. - E.ff.T.S. 

ETAPA 

l. lbicacioo a las Instltu 
clones de la P.egión -

PP.ilCTICAS VII 
SEl-ESffiE IX 

fCT!Vl!WB flllOCIDIMIENTOS 
Asistir a la lnstitu:ioo Recoleccioo de infa-

llllt:ión directa e iri= 
Participar en los Progra directa 
mas de las InstitocioneS". 

Participar en los Progra 
mas de las Institu::iones. 

Registrar ft.nciOOilltlento, J'ralisis de la infa
adninistraclón y org<111iza m1iclén -
ción de la lnstít11:ión -

Cooo::er las po micas de 
la lnstit11:iál 

TECNICAS 

!llservacioo 
Entrevistas 
InvestigaciÍJl 
[b:;urenta l 
Pdninistración 
Prograrecién 

INSlRlJ.Ellfffi 
Diario de Carpo 
Crónica G'"l4Jil l 
lnfoore Final 

TPl.LER 

Jlnálisis 
Reflexión 

Sistenati dCiiin 

1 



ETAPA l'CTIVIIW:ES lm:Ell!MIENTOS TECNICAS lrGTRlJIENTOS TfUER 

2. Elalxlracioo del Diseño Recolectar infomecioo Infornacioo ttirecta Cbservacioo OlariO de CffillO Elaboracioo del diseño oo investigacioo 
oo investigacioo e irxlirecta Entrevistas Olario Fichad:> M.1rco teórico 

Estru:ttradas Crónicas del taller Plantearrlento del problE!lil 
tb estru:ttnlas lnfonre Final Hip6tesis 

3. Jnvestigacioo de la Aplicar instrurerrtos Jnvestigacioo Elaboraciál de lnstrurentos 
lnstitu:ión <b:urental 

Selección de la 
nuestra :.. 

DI ario de CffillO "' Crónica ó:!l Taller ? 

Org¡viizacioo del Cbservacioo En:lesta Tabulaciál 
eq.lipo Entrevistas Cll!stiooario Codif icáción 

Cédula Q-aficaciál 
Formatos Sistaratizacioo 

Jlnálisis 
D1visioo 001 /li'ea Interpretación 
V1sitas D:rniciliarlas 

4. Sistamtizacioo Chlenar infonmciál lnfaim Final 



ANEXO 3 



ESTUDIO EXPLORATORIO DEL DESARROLLO CURRICULAA DE LA LICENCIATURA 

EN TRABAJO SOCIAL DE LA E.N.T.S. (U.N.A.M.) 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

1. Edad: ( ) 18 - 22 { ) 23 - 27 ( ) 33 - 37 ( ) 39 ó más. 

2. Sexo: Masculino ( ) Femenino { ) 

3. Lugar de procedencia:----------------

4. Colonia en la que habita: ---------------

5. Institución en la que realizaste tus estudios medio - superior: -

6. Otros Estudios: 

7. Ocupación: 

8. Dependencia en la que labora: 

9. Puesto que desempeña actualmente: 

10. Salario que percibe mensualmente: $ 

11. ¿Cuál es tu opinión sobre la teoría, métodos y técnicas que reci

bes en tu formación profesional para tu práctica comunitaria? 

12. Menciona las teorías, métodos y técnicas que consideres hacen fa]_ 

ta en tu formación profesional para aplicarlas en tu práctica co

munitaria. 

TEORIA ME TODO TECNICAS 
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13. ¿A qué atribuyes la falta de estas teorías, métodos y técnicas? 

TEORIA METODO TECNICAS 

14. ¿Qué piensas de que el plan de estudios que llEvas se encuentre -

organizado por materias?. 

15. Del plan de estudios que se anexa al final del cuestionario, men

ciona una materia por semestre que consideres te ha proporcionado 

una mayor formación profesional: 

l. ------------
2. ------------
3. ------------
4. ~~~~~~~~~ 

16. Atribuyes esto: 

Al maestro 

Al método de enseñanza 

A la motivación personal 

5. 
--------~----

6. -----------------
7. ------------

A la organización de los 
contenidos en la materia 

A la secuencia, continui 
dad e integración de la-
materia con otras ( 

Otros, especifica: -------------------

17. Del plan de estudios que se anexa al final del cuestionario, men

ciona una materia por semestre que consideres ha sido deficiente. 
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l. -------
2. ------------
3. 
---~------~ 

4. ------------
18. Atribuyes esto: 

Al maestro 

Al método de enseñanza 

A la motivación personal 

Otras especifica: 

5. 
---------~ 

6. 
---------~ 

7. ~~~~~~~~-

A la organización de los 
comteni dos. en 1 a materia 

A la secuencia, continui 
dad e integración de la
materia con otras. 

----------~-....,...----~ 

19. Según tu opinión ¿cómo debe ser la relación maestro - alumno,. 

20. La relación maestro - alumno que has vivido durante la carrera, es: 

Maestro que enseña - alumno que aprende pasivamente 

Maestro y alumno que aprenden juntos 

21. ¿Consideras que la relación maestro - alumno ayuda para tu forma

ción. teórica - práctica? 

Sí No ( l Porqué -------------

22. ¿Qué opinas de la formación pedag6gita de tus maestros? 

23. ¿Qué opinas de la formación profesional de tus maestros? 

----·-- ····-·----

24. Cuando el proceso enseñanza - aprendizaje se ve obstacul i n1<to, 

¿El maestro cambia su ·metodología de enseñanza? 

Si ( No ( 
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25. Mencione un ejemplo: ---·-·-··--· ·-·---------_______ .. _________ _ 
26. ¿Conoces el perfil del egresado de la Licenciatura en Trabajo 

Social? 

Si No 

27. ¿Qué opinas del perfil del egresado de la Licenciatura en Trabajo 

Social?. 

--------- - ..... - .•. 

28. De las siguientes funciones profesionales, señala liis activi.dades 

realizadas en tu práctica comunitaria: 

A. Aplicación del proceso de investigación científica y 
planeación social para conocer la realidad 

B. Promover cambios sociales a través de la educación -
social · 

C. Orientar a la población en la formación de una con -
ciencia critica. 

D. Planear programas de bienestar social 

E. Participar en equipos interdisciplinarios del proce 
r,u act111ir1'',1.rarivo •Je programas de bienestar social-

29. Explica el motivo por el cúal no llevas a la práctica algunas de

las actividades antes mencionadas: ------------

30. Menciona las actividades de investigación y planeación social que 

has realizado en tu formación profesional: ---------
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31. ¿Cuál es la corriente social con más bases que recibes en tu for

mación profesional? -----------------

32. iAplicas esta corriente en tu práctica comunitaria? 

Si ( ) No ( ) ¿Porqué? -----------

33. Menciona tres Centros de investigación social que conozcas. 

1. 2. 3. -------- -------
34. Menciona tres políticas actuales .de planeación social. 

l. 2. 3. -------- ------- ------

35. Menciona tres publicaciones actuales sobre investigación social. 

l. 2. 3. -------- -------

36. Menciona 5 dependencias o instituciones en las que puede trabajar 

un Licenciado en Trabajo Social. 

l. 2. 3. --------- ------- ------
4. 5. -------- -------~ 

37. ¿Consideras que la formación profesional que recibes te capacita

para trabajar en esos lugares? 

Si ( No ( ) ¿Porqué? ------------

38. En base a tu experiencia y conocimientos, menciona las aoportaci~ 

nes que harías a la Licenciatura en Trabajo Social. 
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ESTUDIO EXPLORATORIO DEL DESARROLLO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA 

EN TRABAJO SOCIAL EN LA E.N.T.S. 

l. Edad: 18 - 22 
38 o más 

2. Sexo: Femenino 

CUESTIONARIO PARA EGRESADOS 

l 23 - 27 ( ) 28 - 32 ( ) 33 - 37 ( 
) 

Masculino ( ) 

3. Institución en la que realizaste tus estudios medio superior: 

4. Otros estudios: ___ ----------··-----

5. Ocupación: ----·-·-----·---------
6. Dependencia en la que labora: ---------

7. Puesto que desempeña actualmente: __ ------------

8. Salario que percibe mensualmente:------------

9. Lugar de procedencia:-----------------

10. Colonia en la que vives:----------------

11. Profesionista en Trabajo Social: Pasante ( Titulado ( 

12. ¿Cuál es tu opinión sobre la teoría, métodos y técnicas que reci

biste en tu formación profesional para tu práctica actual?. 

13. Mencione las teorías, métodos y técnicas que consideres hacen fa.! 

ta en tu formación profesional para aplicarlos en tu práctica 

actual?. 
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TEORIAS METODOS TECNICAS 

14. ¿A qué atribuyes la falta de estas teorías, métodos y técnicas? 

TEORIAS METODOS TECNICAS 

·1s. Menciona 5 dependencias en las que puede trabajar un Licenciado -

en Trabajo Social: 

16. ¿Consideras que la formación profesional que recibiste te capaci-

ta para trabajar en esos lugares? Sí ( No ( 

¿Porqué? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

17. ¿Qué piensas de que el plan de estudios que llevaste se encuentra 

estructurado por materias?._ 

18. Del plan de estudios que se anexa al final del cuestionario,men : 

ci0na una materia por semestre que consideres te h~ proporcionado 

una mayor formación profesional: 
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l.---~~-~~~--

3. ~~~~~-~~---

5. ~--~-------
7. ~--~~~~-~--

9. ~-~~~~--~--

19. Atribuyes esto: 

2. --~---~~--~ 
4. --~-~~-----
6. 
-----~----~ 

8. 
~----~----~ 

Al maestro ( ) Al metodo ( ) A la motivación personal 

A la organización de los contenidos en la materia ( ) A la se

cuencia, continuidad e integración de la materia con otras ( 

A la relación directa con el área en la que te desempeñas { 

Otras ( } Espeficica ----------------

20. Del plan de estudios que se anexa al final del cuestionario men -

ciona una materia por semestre que consideres ha sido deficiente

para el desempeño de tus actividade~ como profesionista: 

1. 2. ------
3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 

21. Atribuyes esto: 

Al maestro ( } Al método de enseñanza ( ) A la motivación

personal ( } A la organización de los contenidos en la materia 

( ) A la secuencia, continuidad e integración de la mater1d con 

otras ) A la relación directa con el área en la que te dese~ 

peñas }. 
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22. Menciona las actividades de investigación y planeación que has -

realizado en tu práctica profesional:-----------

23. ¿Cuál es la corriente social con más bases que recibiste en tu -

formación profesional?----------------

24. ¿Aplicas esta corriente en tu desempeño profesional? Si { } No ( } 

¿Porq11é? ----------------------

25. Según tu opinión ¿Cómo debe ser la relación maestro - alumno? 

26. La relación maestro - alumno que viviste durante la carrera ·fue: 

Maestro que enseña - alumno que aprende 

Maestro y alumno que aprenden juntos 

27. ¿Consideras que la relación maestro - alumno fue importante para-

tu formación teórico - práctica? Si No ( } 

¿Porqué? ----------------------

28. ¿Qué opinas de la formación pedagógica de los maestros de la 

E.N. T.S.? 
~-------------------~ 

29. ¿Qué opinas de la formación profesional de tus maestros en la 

E.N.T.S.? 
--------------------~ 
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30. ¿Conoces el perfil del egresado de la Licenciatura en Trabajo So-

cial? Si No ( ) ¿Porqué? ----------

. 
31. De las siguientes funciones profesionales señala las actividades-

realizadas en tu práctica profesional: 

A. Aplicación del proceso de investigación científica y 
planeación social para conocer la realidad. 

B. Promover cambios sociales a través de la educación -
social. 

C. Orientar a la población en la formación de una con -
ciencia critica. 

D. Planear programas de bienestar social. 

E. Participar en equipos interdisciplinarios en el pro 
ceso administrativo de programas de bienestar social 

32. Explica el motivo por el cual no llevas a la práctica alguna de -

las actividades antes mencionadas: 
------------~ 

33. Menciona tres centros de investigación social que conozcas: 

A) -------
B) _____ _ C) ______ _ 

34. Menciona tres centros de planeación social que conozcas: 

A) _____ _ B) ____ _ C) _____ _ 

35. Menciona tres políticas actuales de planeación social: 

A) ------- B) ____ _ C) -------
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36. Menciona tres publicaciones sobre investigaciones sociales: 

A) B) C) ------- ----- -------



ANEXO 5 
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SI SE INSERTAN PCR f{) SE INSERTAN PCR f{) rorrESTPml TOTPJ.. 
CCllTAA CCl'l LOS B.E l\O COOTAA COO Lffi 
l'ENTOS TECRICOS -- llli'ENTOS TECRICOS 
f.'ETllXl!XiICffi 1-EJCOO..CXlICOS 

VIOOJXI~ TECRI 
CO - PRACTICA - 78 % 22 % 9 

LESVIrruJICIOO -
TEClUCO - PRACTICA 42 % 46 % 12 % 26 

!EFICIENTE 35 % 65 % 20 

IISVIrru.ADA TEO 
RIOO l>'EJCOO..OOICO 
~ llF[IENTE. 56 % 44 % 16 

f{) amESTAArn 43 % 57 % 7 

TOTPJ.. 37 36 5 78 

Relación entre la teoría, nétoOOs y tknicas de la formación profesional con la inser -
ción en la realidad institocional. · 

a.wm IE wmxrm 2.a. 

00 SE APLICA SI SE APLICA PER<lllE ENIDllR 00 COOTESTARrn TOTPJ.. 
LA REPJ..I!W) 

POSITIVISTA 33 % 67 % 3 

ESTROCTl.IW. -
FU'CICrW.ISTA 56 % 31 % 13 % 16 

~!STA 49 % 19 % 15 % 17 % 47 

f'll CCMESTO 38 % 8% 8% 46 % 13 

TOTPJ.. 37 17 8 20 82 

Corriente social recibida en la formoción profesiooal en relación a la aplicación de -
esta corriente en su práctica C(J11J'litaria. 



.166. 

SI SE PJUCA 
i 

f{) SE APLICA ' f{) crnsrESTO TUTJ\l.. 1 

·-··- ---
r-MXISTA 25 % 58 % 17 % 24 , 

ES1ROCllM.. -
RH:ICM...ISTA 50 % l) % 20 % 10 

PCfüTIVISTA 100 % 2 

00 COOESTAROO 23 % 23 % 54 % 26 

TOTPL 19 23 20 62 

Corriente social recibida en la formoción profesiooal en relacioo a la aplicación de -
esta corriente en su prii:tica carunitaria. 

rum> IE aRe.JICl(W 3.a. 

SI aro.:E ll:PEMEOCIAS 00 aNx:E IIPEN:El;IAS TOTPL 

SI Cl.ENl"M COO UE El.D'ENTffi 
1ECRICOS - rflCOO..O'.iICOS 97 % 3% 36 1 

. --· j 
00 C\INTAN COO Lffi ELEl>ENfffi 
1ECRICOS - f.ETOOl.O'.iICOS 100 % 

1 
-~ _¡ ITOfll 61 % l 

Conocimiento de las dependencias en q.ie ~ trabajar lll licenciado en Trabajo ~ial
en relación a la capacitación para trabajar en esos lugares. 
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SI C<Jro: l.E'EMECIAS 00 mm l:IPEl't6'tIAS TOTJIL 

SI CLENfAN COO LOS rumrnlS 
hIDUCOS - lflCOO..CX>ICOS 48 % 40 % 37 

00 CLENfAN COO LOS rumrnlS 
TECRICOS - lfl!DJ..CXlICOS 48 % 20 % 36 

rv cnm:sro 4% 40 % 5 

TOTJIL 73 5 78 

Corocimiento de las dependercias en que puede trabajar un liceociado en Trabajo Social
en relación a la capacitación para trabajar en esos lt.gares. 
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a.wRJ IE amEl.JICl(JI 5.a. 

Jll~ A LO ~A LA CRG Jll TIEM FJllTA FJllTA t() coo 

~11 1RO im:xl INTER V PO Y Rt !.E PRE !.E CCM TESTO- TARll'i 
co- .EXTRA - crnsos- PAAIC PR<Mr LAS 5. 

1 ' ffiUPJll ECCIDII TEffiICA SO PU 1 

cos. - PmCT'JL/. LITltO 1 
1 

: 1 : 

5 
l 

71 % 14 % 14 % 7 ! 

i 
1 

2 100 % : 1 ; 

2, 3 y 5 25 % 6% 25 % 31 % ! 1 13 %i 10 1 

2, 3, 4 y 5 25 % 1 25 % 25 % i 25 % ! 4 1 

3y5 60 % 1 40 % l 5 ! 

2, 4y 5 100 % ¡ i 2 
1, 2y 3 ' 1 

100 % ' 1 1 ; 
1 1 

3, 4y 5 40 % 40 % : 20 % ! 5. 
2, 3y 4 33 % 67 % ¡ 3 

2y3 20 % 20 % 40 % 1 20 % 5 
3y4 100 % 1 
2 y 5 67 % 33 % 3 
1, 2 y 5 50 % 50 % 2 
1, 2, 3 y 5 33 % 33 % : 33 % 3 
2 y 5 100 % 1 l 

1, 3 y 5 100 % l 1 1 
l y 5 100 % l 1 

' ---l 

3 25 % 50 % 12.5 % 12.5 ~ 8 ! 
.• J 

1, 3, 4 y 5 100 % ., 1 

00 COITTESfO 33 % 67 % 3 

CCMESfAACtl 
LAS 5 100 % 6 

Pctividades no realizadas en la práctica cClTlJllitariay el nntivo por el cual no las lle 
van a cabo. Estas actividades son: 1. Pplicación del proceso de investigación cientifl
ca y planeación social para cooocer la realidad; 2. Prarover cmbios sociales a través 
de la educación social; 3. Orientar a la población en la formación de una conciencia -
critica; 4. Planear progrélllas de bienestar social; y 5. Participar en equipos ínter -

disciplinarios en el proceso adninistrativo de progranas de bienestar social. 
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a.wm IE OJfflXIll'l 5.b. 

-
TOTPJ. 1 LIMITACIGES IESEM'LEO EWLEJIOOS EN ACTIVI!WB ~ CCMISTO 

INSTITIX:I(NllLES 00 RELACICJ\OMS ~ ~ 1 
JO SOCIPJ.. 

1 100 % l 

2 33 % 33 % 33 % 3 

2, 3 y 4 50 % 50 % 2 

3 50 % 50 % 2 

3y5 100 % l 

4 100 % l 

1, 2, 3 y 4 64 % 18 % 18% 11 

1 y 4 100 % . 1 

1 y 3 100 % l 

1 y 5 100 % l 

1, 2 y 3 100 % 2 

2, 3, 4 y 5 20 % 60 % 20 % 5 

2, 4 y 5 100 % 1 

2y5 100 % l 

2 y 3 100 % 2 

2y4 50 % 50 % 2 

2, 3 y 5 100 % 2 

flO CO'fTESTO 29 % 57 % 14 % 7 

Jlctividades oo realizadas en la práctica profesional y los nntivos por los que las lle
van a cabo. Estas actividades son: 1. Jlplicación del proceso de investigación científi 
Col y planeación social para conocer la realidad; 2. Prarover ca1i>ios sociales a traves 
de la edocación social; 3. !Kientar a la población en la fonnoción de una conciencia -
cñt1ca; 4. Planear progranas de bienestar social¡ y 5. Participar en equipos ínter -
disciplinarios del proceso adrrinistrativo de progranas de bienestar social. 
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SI ro«EN CENTROS OC f{) CCID:EN CENTROS l:I TOf/lJ. 
INVESTIGOCICtl SOCIPJ.. INVESfIGOllOO SOCI/lJ. 

. -
SI APLICJ\N EL PROCESO l:I 
INVESflGOCIOO CIENTIFICA 
Y PIJlllfJlllOO SOC!Pl 37 % 63 % 65 

NO APLICAN EL PROCESO OC 
INVESfI!?J\CIOO CIENTIFICA 
Y PIJlllfJllIOO SOC!Pl 30 % 70 % 10 

00 COOESfAAOO 33 % fil % 3 

TOT/lJ. 28 50 78 

Jlpl icación del proceso de investigación científica y planeación social en relación al -
conocimiento de centros de investigación social. 

SI CCID:EN CENTROS l:I , NO CCID:EN CENTROS OC TOf/lJ. 
INVESfICACICtl SOCIPl INVESfIGOCIOO SOCI/lJ. 

SI APLICAN EL PROCESO l:I 
INVESfIGl\CIOO Y MlEA -
crrn soc!Pl 55 % 45 % 31 
00 JIPLICA N EL PROCESO l:I 
INVESfIGl\CIOO Y MlEA-
croo SOCI/lJ. 42 % 58 % 19 

00 COOTESrl\ROO 33 % 66 % 12 

TOf/lJ. 29 33 ¡ 62 

Jlplicación del proceso de investigación y planeación social en relación al conocimiento 
de centros de investigación socia 1. 

¡ 
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aJAIH) IE CIJHJ.JCIClf 7 .a. 

SI W«EN CENTROS OC NO Ccro:EN CENTROS OC TOTAL 
PLANEACION SOCIAL PU\NEPCION SOCIAL 

APLIC'JlN EL PROCESO OC 
INVESTI(;ll.Clctl CIENTIFic:A 
Y Pl.ANEACictl SOCIAL 19 % 81 % 64 

NO APl..Ic:AN EL P!U:ESO OC 
INVESTI(;ll.Cictl CIENTIFICA 
Y Pl.ANEACIOO SOCIAL 100 % 11 

NO COOTESTAAON 100 % 3 

TOTAL 12 66 78 

Jlplicación del proceso de investigación científica y planeación social en relación al -
conocimiento de centros de p1aneación social. 

a.wm IE mmx1m 7.b. 

SI CCN:WI CENTROS OC NO Ccro:EN CENTROS DE TOTAL 
PLANEACION SOCIJIL H..ANFACIOO SOCIAL 

APLICAN EL PROCESO !E 
INVESTI(;ll.CICJl CIENTIFICA 
Y MEACIOO SOCIAL 26 % 74 % ' 31 
NO APl..Ic:AN EL PROCESO DE 
INVESTIG/lf.:100 GIOOIFICA 
Y PlREPtION SOCIAL 25 % 75 % 16 

NO CONTESTAAON i 
100 % 15 

TOTAL 
i 

12 50 62 

Jlplicación del proceso de investigación científica y planeación social en relación al -
cooocimiento de centros de planeación social· 
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a.wm oc camx1m s.b. 

SI CCKXI Pl.El..IC/iCI!lES 00 CCKXI PI.El IC/iCI<JES TITTPJ... 
!E IfNESTIGl\CIOO SOCIPJ... !E IfNESTIGl\CIOO SOCIPJ... 

SI APL~ a PROCESO !'E 
INVESTIGl\CIOO CIENTIFICA 
Y PlANEACHJl SOCIPJ... 42 % 58 % 31 -
00 APl..ICAN a PROCESO !'E 
IfNESTI(ill,CICJl CIENTIFICA 
Y PlANEACIOO SOCIPJ... 21 % 79 % 19 

t{) CCMESTAAOO 100 % 12 

TITTPJ... 18 45 62 

Jlplicación del proceso de investigación científica y planeación social en relación al -
cooocimiento de ptblicaciones sobre investigación social. 

ll.WRl IE <Dm..ACI!ll 9.a. 

SI CCHX:EN PClITICAS !'E 00 CIJlOCEN PClITICAS !'E TITTPJ... 
PLMACIOO SOCIPJ... PLJINEACIOO SOCIPJ... 

SI APl..ICAN a PROCESO !'E 
IfNESTIG'\CltA'~ CIENTIFICA 
Y PlANEACIOO SOCI/IJ.. 55 % 45 % 65 
t{) APLICAN a PROCESO !'E 
INVESTI(ill,CIOO CIENTIFICA 
Y PLANEACI!X'l SOCIPJ... 60 % 40 % 10 
t{) CCMESTAAON 33 % 67 % 3 

1 

1 
1 1s"j TOTPJ... 43 35 

Jlplicación del proceso de investigación científica y planeación social en relación al -
conocimiento de políticas de planeación social. 
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SI rumN ffi..ITICAS !E m CCID:IN ffi..ITICAS !E 10TllL 
PlJJ'l:PlIOO SOCIPL PLNEPCIOO SOCillL 

SI APl ICAA EL PROCESO !E 
INVESTIGllCIOO CIENTIFICA 
Y Pl.NEACIOO SOCIPL 23 % 77 % 30 

!{) APLICAA B. PROCESO !E 
INVESTIGllCIOO CIENTIFICA 
Y Pl.Af'EACIOO SOCIPL 21 % 79 % 19 

!{) COOTESTAAOO 100 % 13 

TOTAL 11 51 62 

Pplicaciétl del proceso de investigación ciert:ifica y planeacifu social en relación al -
con:x:imiento de políticas de planeación social. 

awm lI mmxrm 10.a 

SI COOXEN ffi..ITICAS fffiU!LES NJ CCID:IN Pa..ITICAS 1101/lL 
II Pl..M)lCIOO SOCillL AGllW..ES !E PI.ANEA -

CIOO SOCIPL • 

SI cetaEN CENTROS !E 
Pl..#EACIOO SOCIPl nr. 23 % 13 

ID Cct«EN CENTROS l.E 
PL#EACIOO SOCIJIL 46 % 

1 
54 % 65 

TOTllL 
1 

40 1 38 78 

Relacioo entre el conocimiento de centros de planeacifu social y el cooocimiento de po
líticas actuales de planeación social. 
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a.wm (E CIJHl..ACll:fl 11.b. 

SI CCNXIN CENTROS OC 00 CCID:EN CENTROS OC TOTfU.. 
INVESTIGl\CIOO SOCifU.. INVESfIGl\CIOO SOCifU.. 

SI ccrt(EN CENTROS OC 
FLlffflJ::Ill4 SOCitu.. 67 % 33 % 12 

00 CCNXEN CENTROS OC 
Pl..PlEAC IOO SOC IfU.. 48 % 52 % 50 

rortu.. 32 30 62 

Relación entre el conocimiento de centros de investigación social y el cooocimientO cle
centros de p l aneaci oo socia 1. 

Cl.WHI fE CXHE.N:Itw 12.a. 

SI roro: PlllLIC'J\CICJES m rom: Pllll..ICJJCICMS TOTtu.. 
SOORE INVESTIGl\CIOO ,. SOORE INVESTIGl\CIOO 
SOCitu.. SOCifU.. 

SI CCNXE CENTROS OC 

1 

¡ 

INVESTIOCIOO SOCifU.. 11 % 89 % 27 --r-00 CCNXE CENTROS OC 
INVESTIOCIOO SOCifU.. 100 % ' 51 

00 CCNl'ESfAAON o 
TOTfU.. 3 75 78 

Relación entre el conocimiento de centros de investigación social y el conocimiento cle
ptblicociones srore investigación social. 
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awR> IE COffl.JICIOO 14.a. 

INVESTI!W:IOO INl/ESH!W:IOO IN\IESTIGDCHJI INl/ESTIG!ICIOO l\O coo TOTJll 
EXPLOOATIJUA IEiCRIPTil/A EXPl..ffiATCJUA APLICATIVA TEST!\ 

Y IISCRIPTIVA Rlll -

SI APLICAN a 
PROCESO CE -
IN\IESfIIW:IOO 
CIENTIFICA Y 
0..1\NfACIOO 
SOCIJll. 45 % 12 % 23 % 2% 18% 66 

l\O APLICAN a 
PROCESO CE -
IN\IESTIIW:IOO 
CIENTIFICA Y 
Pl..MACIOO 
SOCIJll. 45 % 10 % 45 % 11 
l\O COOESTA-
RIJI 100 % 1 

TOfJll 35 9 16 l 17 78 

Jlplicación del proceso de investigaciál científica y planeaciál social en relación al -
tipo de investigación realizada. 

llWR> IE COffl.JICIOO 15.a. 

WlESIRO Q..E W\ESTRO y· MAESTRO Q..E l\O COOESTAAOO TOTJll 
ENSENA y Jlll.MI() Q..E ENSEÑA y 
Jllt.m:l Q..E PJllO!IN Jlll.MllO ~ 
APREl'« JUNTOS APRENOC Y 

RECIPROCO 

REl..ACIOO 
BILATERJIJ.. 64 % 20% 15 % 1 % 75 

REl..ACIOO 
LtuLATEPJll o 
l\O COOES 
TAAOO 67% 33 % 3 

TOTJll 48 17 11 2 78 
' 

Concepción de lo que debe ser la relación maestro - allllllO,SegÍ.11 la estra de alun -
nos en relación a la vivida dtrante la carrera· 
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awm IE CXREXIm 15. h. 

WlESffiO QJE ENSEÑA W!ESTRO y Allm:l W\ESTRO QJE ENSEÑA 00 CCWES TOTAL' 
y ALt.tm QJE JIPREN QJE JIJ'REl«N JUN Y JlLllW QJE APREN Tllrol -
[E - TOS - CE Y RECIPROCO -

REIXIOO 
BILATERAL 48 % 39 % 11 % 2% 56 

REIXIOO 
1.tl!LATERAI.. 33 % 67 % 3 

t{) CCtlTES 
Tllrol 67 % 33 % 3 

TOTAL 30 24 7 l 62 1 

1 

Coocepción de lo que de ser la relación maestro allJll1o según la rruestra de egresados en 
relación a la vivida durante la carrera. 



a.AVE 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
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mtflr.A CIRll.M fb. 1.b. 

72 % NO CON-::: 
TESTARON ESCllJ..A 

00 = 100 % 

!UERO liE PERSOOAS f<UOO) 

8 Casos 
3 Dialéctico 
3 G"t.4JOS 
3 Carunidad 
2 Prq>ios del Trabajo Social 
2 Deductivo - indoctivo 
2 Investigación 
1 Materialisnn Histórico 
l Científico 
1 Marxista 

1-étodos q~ hacen falta en la fonnación profesional del licenciado en Trabajo Social -
segÍJ'l infornlilción de la llllestra de egresados. 



Cll\VE 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
l 
m 
n 
ñ 
o 
p 
q 
r 
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mtf'IfA Cllnlm ft>. 2.b. 

47 % NO CONTES
TARON 

M.f.ERO II PERSCW!,S 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
2 
2 
2 
4 
l 
3 
8 
6 
5 

Esc:JIJ..A 
00 = 100 % 

IBRIAS 

Jldrri ni strocioo 
Sociales 
Cogro:i ti vas 
Planeac:ioo Social 
Estadistica 
Filosófica 
O::llo;¡rafí a 
~llo Carulitario 
Sal Lrl Píb l ica 
Ceriatria 
ll!recho 
Psicologia 
Estru:tural - FL11Cional 
T .S. de casos 
Posi ti vi S11D 
Investigación Social. 
Marxista 
FtrCi ona l i sta 
Teoría de T.S. 

Teorias que hacen falta en la fonnación profesional del licenciado en Trabajo Social
según infonnoción de la !llJestra de egresados. 



a.AVE 

a 
b 
e 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
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ffil'fJfA CllO.lm ft>. 3.b. 

ru.fRo OC PERSOOAS 

10 
5 
4 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 

ESCJU..A 
00 = 100 % 

lECNifl\S 

Entrevista 
Investigación Social y (}:x:l.110'rt:al 
Casos 
Estadistica 
Cmt>utaéión 
~l 
Psicológicas 
Pedagógicas 
Psicoterapia 
Pdninistrativas 

Técnicas q¡.e hacen falta en la fonnación profesional del licenciack> en Trabajo Social 
seglri infonnacién de la nuestra de egresados. 
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ffiPFICA 1.b. 

A 

B 

e 

D 

E 

FlllCiones profesionales realizadas en la práctica profesionai. 
Estas actividades son: A. Participar en equipos interdisciplinarios en el proceso adni
nistrativo de progranas de bienestar social. B. /lplicación del proceso de investigación 
científica y planeación social para conocer la realidad. C. Planear progranas de bie -
nestar social. D. Orientar a la población en la formación de 1J1a conciencia crítica. -
E. Pramver carbios sociales a través de la edocación social. 
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GW="ICA 2.a. l 

o 
EFICIENTES !EFICIENTES 

40% n m lm lm; m :m ~ 
Estadistica 

1 

!lelaciones hunanas y píblicas 

Historia del T.S. 

Taller sdlre matai0ticas aplicadas 
a las Ciencias Sociales 

Sarrlnario sd>re historia política 
y social de Mfu<ico. 

Taller de la c01U1icación 

Teoría del T.S. 1 

Investigación Social 

Prdllaras sociales, econánicos y 
políticos de Mfu<ico 

Teoría del T.S. II 

SEminario de la situación del T.S 
en Mfu<ico 

Taller de investigación social. 

Teoría del T.S. III 

Prácticas del T.S. I 

Prácticas del T.S. IV 

Teoría del T.S. VI 

Teoría del T.S. V 

Teoría del T.S. IV 

Prácticas del T .S. V 

Prácticas del T.S. II 

Prácticas del T.S. III 

-¡··! 

' 

··--·-' 
.----'-----····-· --

Materias eficientes y deficientes del Ptea Básica en el Plan de Estudios en la Escuela
Nacional de Trabajo Social segün la 111Jestra de e!.tudiantes 
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ffillflCA 2.b. l. 

EF re r EtlltS 

Taller sdlre maten'iticas aplicadas a las 
C1erc1as Sociales 
Prc:blanas sociales, ecairnlcos y políticos 
de ~~co 
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deficientes según la rruestra de egresados. 
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GUIFICA 5.a. 
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c. No continuidad 
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qJiniones acerca de la estructuración del plan de estl.Kfios por asignaturas según los egresados. 
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GWICA DE BAARAS 6.a. 

rt>. DE PERSIJW> 

Ftreiooes realizadas por la nuestra de estt.Kliantes en su práctica. 
Estas son: A. Pplicación del proceso de investigación científica y 13laneac·ión Social -
para cooocer la realidad; B. Planear programs de bienestar social; c. Prarover Cél'll -
bios sociales a través de la educación social; D. Participar en equipos interdiscipli
narios en el proceso adninistrativo de progrillBS de bienestar social; y E. Orientar a
la pcblación en la fonnación de l.D1a conciencia crítica. 
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las que lo atribuyen. 



• 193. 

ffiff ICA [[ BAARAS a.a. 

' 50% J------

40 % 

30 % -

20 % 1 
1 

10 % 1 

o 

-1 

2 3 

1. SI IW CIMJIO EN LA f.ETCIXl.OOIA 
2. l'll 1-V\Y CJt'ISIO EN LA foETIIXl.OOIA 
3. rll CCMESTNUI 
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tros cuando el aprendizaje se ve obstaculizado -
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~licación del proceso de investigación científica y plarieación social en relación al -
tipo de investigación realizada 



ANEXO 6 



(JllNICIES SIR B. PEWD. 1E.. BHSAOO. 

Se presentan las respuestas textuales a la siguiente pregunta: 

27. iQué opinas del Perfil del Egresado? 

"Que es muy lamentable ya que en las instituciones prefieren CO.!!_ 

tratar a técnicos, pues estos sirven mejor a sus fines" 

"Que es deficiente. Hace falta que los compañeros que egresan -

realicen estas actividades". 

"Esta comp 1 eta y desorientado". 

"Que no se considera la capacidad del profesionista". 

"En teoría es muy amplio pero en h práctica no se lleva a cabo

tal cual, porque afecta a intereses de terceros". 

"Sus acciones se ven limitadas y restringidas". 

"En teoría es adecuado pero en la realidad no es congruente". 

"No tiene una proyección lógica y real del profesional". 

"Denota una persona que se enfrenta a sus carencias y como tal -

irreal en su práctica profesional". 

"Creo que falta mucho por conquistar, que hace falta hacer mode

los propios del Trabajo Social en México sin tomar ideas de 

otros lados". 

"Que está determinado por la institución y que su radio de acción 

se ve 1 imitado por ésta y supuestos teóricos", "Yo no estoy de-
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acuerdo, no esta bien definido". 

"Que por la misma devinculación entre teoría y práctica del Tra

bajo Social se encuentra disperso y desubicado en su acción pr~ 

fesional". 

"Que es el mismo Trabajador Social, quien no se ha preocupado 

por formar un perfil que lo identifique como Profesionista". 

"Falta de comunicación entre nosotros mismos". 

"No sé que es eso". 

"Que no se difunde". 

"No he tenido la oportunidad de conocerlo, no he tenido contacto 

con algún egresado". 

"No me interesa lo que estudia". 

"Es como un secreto de la carrera". 

"Hace tiempo, que salí". 

"No existen estudios al respecto". 

"No hay estudios sobre de eso". 

"He perdido la pista de eso". 

"Apenas salí este año". 

"Su práctica no se ha difundido" 
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"No he revisado alguna investigación". 

"No me he dado a la tarea de investigarlo". 



BIBLIOGRAFIA 



ARAGON GONZALEZ, GERARDO; 

Y CANA~ES PALMA AURELIO. 

ARIZMENDI RODRIGUEZ, ROBERTO 

ARNAZ, JOSE; 

C. SPERB, DALILA 

CANUDOS, LUIS FERNANDO 

CASTREJON DIEZ, JAIME Y 

OTROS 

CASTAÑEDO Q., BERTHA E. 

DE LA VEGA, DORA BEATRIZ 

BIBLIOGRAFIA 

"Elarentos constitutivos de 1J1a M:!todologia 

para el Diseño Curricular" en la Revista de 

la Educación Sq?erior; Edit. Plluies; No. 41; 

Máxico 1982, pp. 5 - 43. 

"Coosideraciooes sobre la Planeación de la

Educación Superior en Máxico"; lb.; No. 42; 

Máxico 1982; pp. 5 - 43. 

La Planeación Curricular; Edit. Trillas; -

lra. edición; r.'éxico 1981. 

El Currículo; Edit. Kapelusz; lra. edición; 

Prgentina 1973. 

"El Curriculun de Estudio en la Enseñanza -

St.4Jeri or" en la Revista de Educación Supe -

rior; Edit. Plluies; No. 2; r.'éxico 1972; pp. 

13-25. 

"Planeación y M:>delos Universitarios" en la 

Revista de Educación St.perior; Edit. Plluies; 

r.'éxico 19n. 

"Resl.llal de Foo;¡eyrrollas Pierre D. en Ci€!!_ 

cías Sociales y Marxisrro" en la Revista de

Educación ~ior; Edit. hluies; No. 46; -

r.'éxico 1983; pp. 125 - 133. 

"Enseyo de un camio en la fonreción del -

Trabajador Social" en la Revista de la Aso

ciación Nacional de Licenciatura en Trabajo 
Social, A.C.; Vol. l; Nún. 4; r.'éxico 1978. 



DIAZ BARRIGA, ANGEL 

DIAZ BARRIGA, ANGEL Y 
BARRO TIRADO CONCEPCION 

EZEQUIEL ANDER EGG Y 
HERMANN KRUSE 

GARCIA, FERNANDO Y 
MERCADO, RICARDO 

GOMEZ CAMPO, VICTOR M. 

GOMEZ FIGUEROA 

FUENTES MOLINAR, OLAC 

GOMEZ JUNCO, HORACIO 

. 201. 

Ens~s sobre la Problanática Curricular; -

Eciit. Trillas; México 1984. 

"Estl.dio Exploratorio sobre el Plan de Est.!!_ 

dios de Pedagogía. t.na Perspectiva Estlrli~ 

til" en J'rexos de la Escuela Nacional de Es

ttrlios Profesionales; Edit. lfW4...ilJl.llI; ~ 

xico 1984. 

"Reconceptua 1i zaci ón de 1 Serví ci o Socia 111 
• 

"Clljetivos del Si stana de Edococión St4JE! -

rior en Mfu<ico" en la Revista de Educación-

51.4lerior; Edit. Anuies; Nún. l; Mfu<ico 1972; 

pp. 53-67. 

"Relaciones entre Edocación y Estn.ctura -

Econémica. IX>s Q-andes Marcos de Interpret~ 

ción" en la Revista de Edocación St.4Jerior;

Edit. Anuies; ltl. 41; Mfu<ico 1982; pp. 5-43. 

"El MzjoríllTiento de la Educación de Profe55?_ 

res" en la Revista de Edocación Slp:rior; -

Edit. Plluies; tb. 1; l>'éxico 1974; pp. 3-9. 

"Sobre los Clljetivos del Sistana de Educa -

ción ~ior en ~xico", en la Revista ~ 

rior; Edit. Plluies; No. 1; ~ico 1972; pp. 

25- 31. 

"La Evaluación de la Enseñanza por la ~i -

nión de los Alurnos" en la Revista de Educa

ción Sqlerior; Edit. Anuies; lb. 17; t-'éxico 

1976; pp. 30 - 42. 



KOSIK, KAREL 

LARROYO, F. 

LARROYO, F. 

LEY ORGANICA DE LA UNAM 

MARTINEZ RODRIGUEZ, MIGUEL 

ANGEL 

MARTINEZ RODRIGUEZ, MIGUEL 

ANGEL 

MENDOZA RANGEL, MA. DEL CARMEN 

Y VERA BAYONA, BEATRIZ EUGENIA 

MORALES GOMEZ, DANIEL 

NAVARRO VF.GAS, SALVADOR 

ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS 

PALACIOS, JESUS 

.202. 

Dialéctico ele la Coocreto; Edit. G'ijalbo;

México 1982. 

l)i cciooari o Porriia ele l'edagogí a y Ciencias

de la Edocación; Edit. Porrúa; M2xico 1982. 

Historia Caiparada con la Edocación; Edit.

Porriia; l8va. edición; ~co 1983. 

Estatuto l?eneral de la UW-1; Legislación de 

la IM\l; 2da •. edición; Edit. Arxlrade; Méxi

co 1969. 

Curr'icull.111 y Sociedad; Lm1; !léxico 1985. 

Currículun y Psicológia; ltm; México 1985. 

La Sisteratización de la Práctica; E.N.T.S.; 

l..M-1; !léxico 1972. 

La Edocación y Desarrollo ~ente en -
Alérica Latina; Edit. Gemika; 3a. Edición; 

México 1984. 

"La Evaluación Institocional Agente Eficáz

al Ca'Jbio Social" en la Revista de Edocación 

~; Edit. Plluies; tb. 1; !léxico 1983. 

El Desarrollo ele los Prograias Nacionales -

de Servicio Social; IW; México 1959. 

La Cuestión Escolar, Criticas y Altemati -

vas; Edit. Laia; Barcelona - España 1900. 



P IAGET, J EAN 

PIAGET, J. E INHELDER B. 

PLAN RECTOR DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

PONCE, ANISAL 

RANGEL GUERRA, ALFONSO 

CENTRO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS 

CENTRO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS 

U.N.A.M. 

RIBEIRO, DARCY 

ROBREDO USCONGA, JUAN MANUEL 

ROJAS SORIANO, RAUL 

.203. 

Psicología y Epistmlogfa; Edit. Ariel; -

f.'éxi co 1981. 

Psicología del Niño; Edit. t-brata; Madrid -

1981. 

U.N.A.M.; !®deo. 

Eclixociái y Locha de Clases; Edit. Cártago; 

BtalOS Aires, 1974. 

La Edocaci ái Sl4>eri or y Uli ver si tari a en -

Mfuctco" en la P.evista de Edocaciái St.perior; 

Eclit. Plluies; rt>. 2; México 1973; pp 58-62. 

Revista LatinoCJTericana de Estudios Edocati

vos; Eclit. CEE; Vol. XII; Cuarto Trinestre; 

t"éxico 1982. 

Revista del Consejo Tocnicos de la Edocación 

Enseñanza de las Ciencfas Naturales y Socia

les; 4ta. Epoca; Vol. ltl. 42; México 1982. 

Perfiles Edocativos; Edit. CISE; No. 3 y 4; 

M?xico 1982. 

La Universidad LatiOOillEricana; Edit. Uni -

versidad; Chile 1973. 

"El Curriculun caro Proceso" en la Revista -

de Educoción Stperior; Edit. Anuies; No. 21; 

~ico 1984; pp. 93 - 101. 

Qña para Realizar Investigación Social; -

Edit. LWM; !léxico 1982. 
1 



TEODORO GUZMAN, JOSE 

TYLER, RALPH W. 

.204. 

Alternativas para la Edocación en r"éxico;. -

Edit. t:emika; r"éxico 1978. 

Prircipios Básicos del Currículo; Edit. Tr.2_ 

quel; Buenos Aires 1973. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes del Trabajo Social
	Capítulo II. La Escuela Nacional de Trabajo Social y la Universidad Actual
	Capítulo III. Planeación Educativa y Currículum de la E.N.T.S.
	Capítulo IV. Investigación de Campo
	Capítulo V. Aportaciones al Currículum de la Licenciatura en Trabajo Social
	Conclusiones
	Anexos
	Bibliografía



