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INTRODUCCION. 

El trabajo realizado no es con el propósito de marcar -

una pauta a seguir de manera mecánica sino que se reflexione --

acerca de ella, que se le cuestione, que se le corrija en fu tu-

ras investigaciones con el propósito de mejorar a cada momento -

la forma de obtener, corregir o aumentar el conocimiento acerca

de determinada realidad a partir de la práctica directa. 

Esta investigación. cuyo objetivo es el de proponer un -

modelo de sistematización para la práctica comunitaria de la Es

cuela Nacional de Trabajo Social - U.N.A.M., parte de la revi--

visión e interpretación del proceso de conocimiento en las Cien

cias Sociales, dentro de las que se inscribe Trabajo Social; es

tudiando para ello el problema de la objetividad de dicho conoc! 

miento, sus límites y alcances, y de cómo éste conocimiento se -

nutre principalmente de la actividad práctica del hombre; todo -

ello para después continuar con una breve revisión de algunos ID!!. 

delos de construcción teórica, considerados representantivos por 

la influencia de su contenido en Ciencias Sociales como por los

filósofos por quienes fueron elaborados. 

Dentro del segundo cap{tulo se contempla todo el proceso 

de la sistematización, comenzando por su definición, objetivos,

caracter!sticas, pasando también por el proceso de su const:ru--

cción [descripción, análisis, conceptualización, generalidades)• 

y finalmente llegando dentro de éste mismo capítulo a lo que se

concibe como sistematización dentro de Trabajo Social y de ii;i:ual 



forma, se hace una explicación de sus objetivos y caracter!sti-

cas, además de sus alcances y limitaciones. 

En un tercer apartado. se enuncian aquellos modelos de -

sistematización que son considerados representativos para los -

profesionales de Trabajo Social, se hace de ellos además un aná

lisis en el que se consideran factores como el tiempo en que se

plantea el modelo• concepción acerca de la realidad,. propuesta -

metodológica, todo ello para enmarcar y caracterizar la objetiv,! 

dad con que dichos modelos fueron creados por sus autores• cono

ciendo de ésta forma la finalidad de los mismos. 

Enseguida del anterior capítulo, se abre un espacio para 

el estudio de la práctica comunitaria como un factor imprescind!. 

ble para la sistematización y para la construcción del conoci--

miento; aqu! se enuncian los objetivos de la práctica, cómo se -

le define a ésta en la Escuela Nacional de Trabajo Social Y• se

hace a su vez un análisis del proceso metodológico de la prácti

ca comunitaria en sus tres niveles actuales. A continuación se -

hace un breve recuento acerca de la utilidad e importancia del -

espacio denominado "taller11
, cuyo .fin primordial es el de servir 

como enlace de correlación entre la teoría y la práctica. Se de! 

criben sus características, sus objetivos y cómo debe darse la -

construcción del conocimiento en é1. 

La quinta parte del presente trabajo es considerada vi-

tal ya que en ella se contempla la parte medular de su fundamen

tación que es propiamente la investigación, en el quehacer desa

rrollado se buscó dar va1idez a la hipótesis principal que moti-



. vó el inicio y culminación de toda esta indagación, probar que -

1a mayoría de los procesos de sistematización de la práctica co

munitaria realizados en el período 1985-1990, son únicamente in

formes, ya que no se buscó en ellos la Correlación entre la teo

ría y la práctica para que e partir de ello se construyera o ge

neran nuevo conocimiento. 

Dentro de éste mismo capítulo se incluye el instrumento

que sirvió de directriz para poder recabar la información que -

sirvió de base para el trabajo. 

Fi.nalmente aparece la propuesta metodológica que es con

siderada fruto de la comparación, crítica, reflexión, deducción, 

e interpretación de los distintos trabajos revisados, en ésta -

propuesta se pretende dar cabida a todas las expectativas de si.! 

tematización del trabajo comunitario. 

Nuevamente se hace referencia a que ésta propuesta no -

pretende ser la panacea como modelo de sistematización para la -

práctica sino que está sujeta a las críticas constructivas nece

sarias para su mejor aplicación, solidificación o ajuste a las -

necesidades de cada grupo. 

Por último !'le agregan algunas sugerencias con las que se 

espera se d~ continuidad al trabajo de investigación aqu! reali

zado con la finalidad de corregirlo y perfeccionarlo contínuame~ 

te todo ello en una búsqueda constante de la superación de nues

tra carrera. 

Los autores. 
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1.1 El proceso de conocimiento en las Ciencias Sociales. 

1.1.1 Objetividad del conocimiento, alcances y limitaciones. 

El hombre ha tratado de entender su mundo, asi como de -

explicarlo y predecirlo; el hombre intenta conocerlo mejor para

hacerlo más confortabl.e construyendo para ello un conjunto de -

ideas· llamada Ciencia. que se caracteriza como un conocimiento -

racional, Sistemático. exacto, verificable y por conaiguiente f!!_ 

lible. A través de la inveNtigación cient!fica, el individuo u -

podido alcanzar una reconstrucción conceptu:1l del mundo que es -

cada vez m5s amplia, profunda y exacta. 

A. Spirkin y H. B. Kedrov han escrito que "la c..iettc.-ia U

un .impu1Ltatttt6.únu e.l.ementu de la cu.ltWut upl!ú.tua.l, la 6uJUna .&~ 

peJLi..uJr. de. lu.& conuc..ünien.to.& luunu.nu.&¡ u un 4.i.4.tema de cunucimie!! 

to.& en deACVVt.uUo, .fu4 c.uale.s 44! ob.t.i.enen median.te. t.o4 cult.ll~po!!, 

dien.teA mé..todo4 co911u.6c..lt.i.vo.& y 4e. 1teút.ejan et1 c.unceptu4 e.tac.tu.& 
cuya. veJta.c.i.dad 4e c.ompltuc.ba y demuu.tAa a .tAavé4 de la pJtáeüca

.6oc.ia.l. La' c.ienc.ia u un 4.Utema de cuncepto4 ac.Vtca de .t'.u4 6enQ 
meno4 y l.evu del mundo cx.tc.1uw u de la ac.tlv.idad l!Ap.i.Jtltua..f. de

l.o• .i.nrLi.v.i.duo• que pll/Un.i.te p1<evl!ll y tJtano 601U11aJt ia Jtealidad en -
beneóic.lo de .la .&uc<.edad; una óu1tma de act..iv.idad liumana li,.ú.tólt..i

c.amen.te eAtabl.e.ci.cfa, una 1 p.'l.oducción eApi.JLltuat•, cuyo c.on.te.n.ido 

y 1tuuUado e4 la 11.e.mu'..ón de l1edw4 o!Lien.ta.du.& e.ti un detvuninadu 

oentido, de lú.páteo.i.4 !f de teo!LÚLO elaboJtadao y de iao ieyu que 

c0Mti.tuyet1 4u 6undamen.to, t:Ui como de. p1toc.e.d.imi.e.nto.& y mUodu4-



de . .útvutigaúón". 1 

A esto puede agregarse, que la ciencia es el resultado de 

la a~tivid~d hui;nana de carácter socia~, donde el hombre da una -

explicac.i.ón y descripción de las diver.sas formas en que se mani

fiestan los procesos existentes. 

El vocablo cien~ia ha significado literalmente, conoci-

mi.ento, .. y lo~ conocimiento~. significan la aprehensión de ~a~os -

conf~~dos ac_erca de los fenómenos materiales y espiritua,~es y

su acertada reflexión en la conciencia humana. El conocimiento -

se clasifica. e!" dos tipos principalmente, el conocimiento empír! 

co y el conocimiento, cient!fico¡ por el primero se entiende un -

cono~imiento que se limit~ por regla ~eneral. a la constancia de

los, hechos, pero de .una manera muy superficial. es .d~cir •. en té!, 

mi.nos_.generales es .un conocimiento que se obtiene a través de la 

experiencia o práctica cotidiana. Mientras q1:1e el conocimiento -

cient!f~c~ presupone no so~o la constancia y desci:-ipción de los

hechos, sino que da una explicación e interpretac1:ón dentr~ del

conjunto .~el sist.ema, general de conceptos de determinada cien-

cia; n.o responde, Gnicamente a la pregunta cómo, sino también de

porqué se .realiza precisamente de ese modo. La esencia del cono

ci.miento cient!fico consiste .e.n la .auténtica generalización de -

los hech~s, .en que tras lo casual descubre lo ~ecesario Y, tras -

lo singular lo .s~neral, y ,sobre esta base .se lleva a cabo l.~. pr!_ 

vi.sión de diferentes fenómenos. 

1 M.8. ~~rov y A. SpirkinJ La Ciencia, Ed. Grija;bo, Kfxico, pAg •. 7. _ 



Los conocimientos se pueden transformar en científicos -

cuando la acumulación de hechos, realizados de acuerdo con una -

orientación determinada y su descripción alcanzan tal nivel para 

poder ser incluidos en un sistema de conceptos y formar parte de 

una teoría. 

No toda investigación científica procura el conocimiento 

objetivo. Por ejemplo la lógica y la matemática, son rocionales

y sistemáticas pero no son objetivas ya que no nos dan informa-

ción acerca de la realidad y no se ocupan de los hechos. 

As! pues, las ciencias se han podido clasificar en dos -

grandes grupos, en Ciencias Formales y Ciencias Fácticas. 

De acuedo a Mario Bunge, se entiende por Ciencias forma

les: "Lct f.óg.i.ea y f.<t ma.temdt.i.ea pOll. ocupa1t4e de 60/!.mllJI. en.te.1 60!!; 

m<tf.e.1 y de utabf.ee!Vl n.ef.<tc.i.011e6 e11.or.e eUo•, pJLec.i.hamen.te pon.-

que. 4u.h obje.to.6 no .6on co.&cu •t.l pltoc.Uo.6 .6út0, pa.11.a. emplea.ll. el -
f.euguaje plctó"-.i.eo, 6on.m<lh eu f.M que oe puede vvt.t!Vl un oen.t.i.do 

il..i.m.ltado de con.t:en.ldo.6, .ta1ito 6dc.Uco.& como e.mpbúco.6 11
• 

2 

Esto es, que se puede establecer una correspondencia en

tre objetos formales por una parte y, cosas y procesos pertene-

cientes a cualquier nivel de la realidad por la otra; por ejem_:

plo, la economía recurre a la matemática utilizándola como una -

herramienta Pª1:ª precisar la reconstrucci6n de las complejas re

laciones que se encuentran entre los diferentes aspectos de los-

2 BUNGE, Mario; La ciencia, su m6todo y su fUosofla. Ed. siglo veinte, Buenos -
Aires, Argc!Dtlna, pliq. 10. 



hechos. Esto quiere decir que las ciencias formales jamás entran 

en conf.licto con la realidad ya que la lógica y la matemática -

tratan de entes. ideales que existen en la mente humana, aunado a 

esto, las ciencias formales consisten en relaciones entre signos 

y por otro lado, las ciencias fácticas se refieren en su mayoría 

a entes extracient!ficos; a sucesos y procesos. 

Mientras que las ciencias formales se han limitado a la

lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas, las ciencias -

fácticas necesitan de la lógica formal y para confirmar sus con

jeturas se requiere de la ob.servación y experimentación o sea -

que las ciencias fácticas miran las cosas y procuran cambiarlas

para poder probar o disprobar sus hipótesis formuladas en base a 

los hechos. 

La ciencia fáct:ica está constituida por conceptos• jui-

cios y raciocinios y no por sensaciones, imágenes, pautas de CO!!. 

ducta, etc., es decir, parte de los hechos y vuelve a ellos mis

mos, explicándolos y verificándolos, abordan la realidad con el

fín de ir más allá de las apariencias, lo que permite teorizar -

al conjunto de hechos materializándolos en un conjunto de princ! 

pios o hipótesis de cierto grado ·de generalidad. Las conclusio-

nes pueden extraerse de los principios, sea en .forma natural o -

con ayuda de técnicas especiales que involucran operaciones mat!, 

máticas. 

Al analizar las características generales de la ciencia

y su clasi.ficación, se puede concluír que la investigación cien

t!fica al resultar fruct!fera, puede ser repetida por cualquier-



otro hombre, siempre que éste reproduzca los diferentes pasos 5.!:_ 

guidos por el investigador hasta alcanzar los mismos resultados

que van a expresar y representar determinadas manifestaciones de 

una realidad material que no depende de la sensibilidad ni de la 

conciencia, ni del pensamiento del sujeto cognoscente. 

Por lo que se refiere a la noción de objetividad. puede

mencionarse que se va a encontrar en el conocimiento de la real,! 

dad e incluyendo al hombre como parte integrante del propio uni

verso, asimismo en todas las ciencias se postulan de manera ex-

pl!cita la existencia de sus objetos, para comprobar luego efec

tivamente ésta existencia con sus resultados pero, surge un pro

blema importante; el de saber si esas realidades objetivas, tal

como son estudiadas en cada disciplina son aspectos distintos de 

una realidad objetiva total y única o si por el contrario se tr!_ 

ta de campos diferentes que el hombre no pueda ni sepa conjugar. 

Además no se limita a la conexión, posible o imposible entre ca

da ciencia y las otras, sino que se plantea igualmente en el se

no de una ciencia con respecto a las diversas ramas que la inte

gran. 

Cuando existe una profundización del problema de la con_! 

xión entre los diferentes aspectos de la realidad objetiva es -

ah! donde se haya el punto de la solución ya que se han encontr!, 

do conexiones directas entre el materialismo y la Física, entre

ésta y la Astronomía y la Qu!mica; la Astronomía con la Geogra-

f!a y la Geología de la Química con la Biología; de la Econom!a

con la Historia y asi se han ido descubriendo muchas otras rela-



laciones recíprocas entre las ciencias. Por lo tanto, todas las

ciencias se ocupan de estudiar una y la misma realidad objetiva. 

Esta objetividad de la existencia es la fuente inagotable del C.E, 

nacimiento y de la objetividad del conocimiento que se muestra -

constantemente en la capacidad de la ciencia para descubrir el -

mundo exterior, para reflejarlo en la experiencia humana, para -

explicarlo racionalmente y para transformar la realidad que ro-

dea al individuo. 

A esto se puede aunar la perspectiva que tenga el inves

tigador para conocer su objeto de estudio de una manera objetiva 

es decir, aquel sujeto que se encuentra dentro de una clase o -

sector social conocerá y entenderá al problema de acuerdo a sus

intereses, por la influencia de sus valores, prejuicios, pos tu-

ras ideológicas, etc., y que determinarán en gran medida la obj!, 

tividad de la realidad social del sujeto conocedor. 

Hasta aquí se ha hablado de lo que es la ciencia, el c6-

mo la concibe el hombre, de lo que es el proceso de conocimiento 

científico y objetivo, de la clasificación de la ciencia y de -

las características de cada una de ellas; más adelante se retofn! 

rán y ampliarán algunos de los conceptos aquí vertidos. 

En el siguiente punto se· tratará lo referente a la prác

tica como parte fundamental para el conocimiento y que lleva una 

relación implícita con lo tratado anteriormente. 



1.1.2 La práctica como fuente fundamental del conocimiento. 

Desde luego que los cambios que se producen en el mundo

objeti.vo, donde el individuo se deseiivuelve y desarrolla, han s!. 

do a través de las diversas acciones y experiencias donde el ho!!!. 

bre se desenvuelve constantemente. La acción produce una rea---

cción cuando el reflejo activo en el pensamiento modifica el ex

terior por medio de una actividad práctica, la cual se encarga -

de alterar las condiciones en que se desenvuelven los procesos -

objeti.vos. 

La práctica constituye el instrumento principal de la i!!. 

vestig.:ición científica y el medio de comprobación ya que la tea..'. 

da parte directamente de los resultados reiteradamente a la pr!!, 

pie práctica, para verificar la validez de sus conclusiones asi

como para encontrar aplicaciones en otros conocimientos y en el

amplio dominio de la técnica. 

V. Afanasiev dice, "La. pll.á.c.tlc.a. eA la. abita ac..t.lva. de.. !oo 

hombJLu decli.oa.da " .tlutM 601Lma1L la. na.twta.lez<t y la. 4ocleda.d". 3 

Esto es que la actividad práctica permite al hombre efe!;_ 

tuar los cambios que se haya propuesto, ya que éste es capaz de

intervenir en su comportamiento y lo transforma, modificando las 

condiciones que en él se producen y desarrollan. 

La base misma del conocimiento, como acción rec!proca e!!. 

tre el sujeto y el objeto de conocimiento se encuentra en la ac-

3 V. Afanaslev; Fundamentos de filosofta, Ed. Quinto solj."-pS.g. 173. 
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tividad práctica. A la actividad pt:•'ictica se le ha considerado -

en su conjunto como una actividad &acial ya que se establece una 

unidad de los procesos exteriores y el sujeto humano colectivo,

relaciórc que es imprescindible para el conocimiento científico -

en su conjunto. 

El hombre descubre y determina las manifestaciones y es

inducido a realizar nuevas acciones, que a su vez lo llevan a -

hacer nuevos descubrimientos. 

La investigación científica requiere necesariamente del

desarrollo rucional ya que hace posible partir directamente de -

los resultados obtenidos en la práctica, verificando la validez

de sus conclusiones, aplicándolo en otros conocimientos. 

La práctica constituye u
1

n criterio objetivo para probar

a desaprobar la. validez de algún conocimiento, asimismo es posi

ble determinar la conformidad entre el desenvolvimiento racional 

de una explicación cient~fica y el desarrollo objetivo de los C,!?. 

nacimientos naturales y sociales. 

La objetividad de la ciencia incluye su ver1.ficación re! 

terada en la práctica. Esto indica que existen dos formas funda

mentales de los conocimientos objetivos como son la actividad 

práctica del hombre y la actividad de la naturaleza, ambos se e.!!. 

cuentran en conexión recíproca. 

Los propios problemas del conocimiento cient!fico se van 

a producir en la práctica y van a conducir a la práctica. Pero -

no debe hacerse a un lado que la práctica es indispensable para

el desarrollo teórico. Por lo tanto, el conocimiento c.ient!fico-
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es la unidad activa del desarrollo teórico y de la práctica. 

Por consiguiente, la característica fundamental' de la a.s, 

tividad práctica es la de ser la forma en que se ejerce la inte

racción del hombre con el resto del universo. 

A esto puede concluirse lo siguiente: 

a] El or!gen del conocimiento es la actividad práctica -

del hombre social, quien cambia la realidad. Asimismo el conoci

miento científico de la realidad tiene su or!gen en la práctica

cont!nua de la humanidad. 

b] La experiencia es una relación práctica y dinámica -

del hombre con el medio (natural y social). 

c] La práctica no tiene solamente como f!n el cambio de

la realidad circundante sino de perfeccionarla corrigiéndola, ª!!! 

pliándola, profundizándola y afinándola. 

d] El problema del conocimiento no se plantea en abstra.s, 

to, sino en un amplio cuadro metodológico. La práctica es la Ve.E, 

tebra del conocimiento ci~nt!fico ya que es a través de ella co

mo se llega a la objetividad. 

e] El curso de la experiencia, el control de la idea por 

el hecho son las condiciones absolutas del conocimiento cient!f! 

co. Asi, la práctica es el criterio del conocimiento, es decir,

la práctica es la que permite comprobar el contenido objetivo -

del conocimiento. 

Hasta el momento se ha explicado de una manera general a 

la práctica como fuente fundamental del conocimiento, toca ahora 

explicar los modelos de construcción teórica para poder así ----
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afianzar los temas hasta ahora explicados. 

1. 2 Modelos de construcción teórica en las Ciencias 

Sociales. 

A lo largo del desarrollo de la sociedad, el hombre ha -

tratado de conocer su realidad social a través de diversas for-

mas de construcción del conocimiento 1 debido a las diferentes -

concepciones que ci;.da estudioso de las Ciencias Sociales da a -

sus teorías; por ello es necesario realizar un breve estudio de

algunos filósofos clásicos quC se consideran más representativos 

por la repercusión actual de sus modelos. de construcción de con!!. 

cimiento, tal es el caso de Max.Weber, Emilio Durkheim y Carlos

Marx. 

l.2.1 Max Weber. 

- Concepción de la realidad social. 

El pensamiento de Max Weber no puede entenderse sino co

mo parte del mundo cultural, político e ideológico de la Alema-

nia de su tiempo. 

Weber consideró que la :realidad es pluricausal y busca -

desarrollar a la Sociología como ciencia de la cultura y conse-

cuentemente como º':'ª alternativa diferente a la sociologf.a posi

tivista. 

Dentro de la producción intelectual de Max Weber, es po

sible agruparla en tres rubros principales: lro. la religión, --

2o. capitalismo 1 Jo. el poder. 
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Este filósofo inicia sus trabajos sobre religión con la

ética protestante, debido a que piensa que ésta es la única mo-

ral conciliable con el éxito económico en éste mundo y una de -

las causas históricas del capitalismo; La idea de predestinación 

protestante hace posible armonizar la orientac1:ón ultramundana -

religiosa con el éxito económico al considerarlo como un síntoma 

de predestinación. 

Weber considera que el estudio del modelo de las sectas

protestantes en los Estados Unidos es fundamenta1 para entender

el desarrollo del capitalismo en éste país. Sin embargo, ésto no 

implica que para el autor ésta sea la única causa del capitalis

mo sino que, el protestantismo se constituye únicamente como uno 

de los factores importantes de un proceso histórico complejo. -

Asi pues, ante la imposibilidad de captar cient!ficameñte la to

talidad de un mundo social ilimitado y caótico, 1a única forma -

de acercarse al conocimiento de la realidad cultural es enfati-

zando uno de los elementos que desde el punto de vista del inve_! 

tigador social resulte desicivo para poder construir un cuadro -

mental lógico y armonioso que le permita acercarse a la compren

sión de su objeto de estudio. 

Por otra parte, Weber concibe que el capitalismo es la -

expresión más alta de la racionalización del mundo occidental, -

este término racionalizaci6n adquiere una multiplicidad de sign! 

ficados sin embargo, no deben racionalizarse con metas individu,! 

les o con fines de justicia social> sino como una racionaliza--

ci6n de carácter instrumental. 

14 



Por último, para Weber la política representa siempre -

luchas por el poder sin un final definitivo. Consecuentemente -

los enfoques sobre política no pueden apelar a la libertad o a

la bondad sino únicamente a la "gueNta de de.mon.i.o.6". Quienes i!!. 

tentan poner fin al demonio del hombre por el hombre y superar

las pugnas humanas a través de las políticas están alejados de

la realidad. 4 

- Categorías. 

Weber ha insistido en que debe entenderse por Sociolo-

g!a "Una. e.le.ne.la que pite.tende en.t:endeA, .in.t:eApit!Uo.ndo la a.c.wn 

4oc.ia.l". "La. a.c.c..lón u.U Jte6e.JL.ida. c.on pite~<.ótt a. aqu<!Ua. c.on-

clucta. huma.na. (ya 4ea un hac.eA ex.teJtno o .in.t:eJtno, ya 4ea un peA

mltúr. u omltúr.) que .<mpU.c.a, poJt paJLte del. 4uje.to o 4uje;to4, la 

~.<gna.c..l6n de un 4en.tldo 4ubje:t..<vo. Ve u.ta. ma.neAa, puu, la -
a.cc.i6n 4oc.i.aL u una. acc..l6n en donde el 4en.t:.ido men.ta.do poJt 4u-

4uje;to o 4ujúo4 u.t4 Jte6eA.ido a. 
5
la conducta. de o:tJw4, oJt.<e.n.td!! 

do4e pOll. ~.ta. en 4u dua.JtJtoUo". 

Asi pues, la finalidad de la teoría de la acci6n es la

construcci6n de un tipo ideal y de un fenómeno frecuente, es to

es, que permite captar el sentido de la acción, cuando el cien

tífico social procede a la construcción de un instrumento que -

permite observar idealmente cómo se manifestaría una conducta -

4 Weber, Hax1 El pol!tico y el cienttflco, Alianza Editorial, Hadrid, 1979. 

S Weber, Hu¡ Economla y Sociedad, Ed. Fondo de Cultura Econ6111ica, H~xico 1978 
p!q. 5. 
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humana, si lo hiciera rigurosamente con arreglo al fin sin per-

turbación alguna de errores y afectos. 

En la medida en que las catogor{as Weberianas no se re-

fieren a relaciones objetivas, sino a fenómenos, en tanto que e~ 

preean un sentido subjetivo, no pueden mostrar un carácter esen

cialmente histórico, por ejemplo, la teoría marxista. 

cabe aclarar que éstas categorías y conceptos a~ul. pre-'"!'·. 

sentados son únicamente aquellos que son considerados ldb más r.!_" 

levan tes ya que para enumerar a todos aquellos de que hace uso -

Max Weber en sus estudios, ser!a necesario hacer un apartado es

pecial lo cual no es propósito de la presente investigación. 

- Propuesta .de construcción teórica. 

Este filósofo, dentro de su propuesta metodológica de 

construcción teórica dice que las sociedades se caracterizan por 

la actividad humana u acción social, por lo que él define a la -

acción como "una conducta. huma.na. lb.len con6.i.6..ta. e.n un httc.en. .ln-
.te-uio o u.te-uio, ya. en wt omlUJt o peJtmi.t.ULJ 4.le.mpite. que e.l 4uj!!:_ 
.to o lo4 4uje..to4 de. iA. a.cuán e.nlacen e.tt eUa. un 4e.tt.t..:do 4ubje..t.l 
Ü6" •. 6 Es claro que ésta definición de acción se relaciona {nti~ 
ment~"'con la acción social, a lo que el mismo Weber dice: "la. --

6 Weber, KaxJ Op. cit. p&g. s. 
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acción Múai., poJt .tanto u una acción donde d 4 en.tufo men.tado -

pOJt Ju Juje:to o Juje:to4 M.tli Jte6eM.do a la co01duaa de otJr.04, --

oJLient4ndo4e pOJt ~.ta en 4u duaJ11UJUD". 7 

Por lo antes mencionado, el ser humano realiza acciones,

es decir, manifestaciones individuales, que estarán determinadas

por su cont!nua convivencia con otros individuos similares a él y 

que tienen injerencia en la realización de sus actos, provocando

efectos en el medio social donde se desenvuelven. 

Cabe aludir .que la acción social debe tener un sentido, o 

sea que las actividades que el ser humano realiza deben ser inte!!. 

cionadas para hacer o dejar de hacer algo. 

Entonces se entiende que la acción social es la vincula-

ción de sentidos de los diversos sujetos en los diferentes momen

tos y ambientes sociales. 

El objeto de la sociología, en suma debe explicar causal

mente la acción social en su desarrollo y en sus efectos, es en -

la explicación causal donde Weber indica que esta debe ser basada 

en lo que él denomina tipo -ideal.. 
Weber menciona que el tipo ideal no es una esencia sino -

un modelo operativo, indicando que éste Upo -ideal. es un concepto 

o una serie de ellos que guardan el reflejo de la percepci6n de -

un fen6meno social y además es el resultado de un proceso que 11.!, 

va a constru!r de manera conceptual el sentido de la acción so--

cial de un fenómeno determinado. 

7 Weber, Hax; Op. cit.., plg .. s. 
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Weber dice: "El .Upo .idea.l eA un c.uadJto c.onc.ep.tu.al que -

Jteune de.teJun.i.Mdo6 p1toc.eA06 y 1te.iaC...:oneA de ta. v.i.da. ft.U..tólt.ico; en 
un c.o6mo6 CJllLen.te en 6.t de c.otttltad.lc.C...:onei.. En cuanto a 6u c.ont~ 
11.ido ~:ta. c.0116.tlwc.C...:ón p1tei.en.tct el c.aJllic.telt de UllCl u.top.ta, obte

n.ida med.lan.te el 1tealc.e c.onc.ep.tu.al de C...:elt.to6 elemen.to6 de fu --
1t<ULUdad" • 8 

Asimismo, el tipo ideal será la abstracción de una parte 

de la realidad histórica social mediante conceptos de acuerdo -

con la selección hecha por el investigador. En suma, la función

del tipo ideal es la de constru!r conexiones por medio de conce.2. 

tos que sean juzgados como adecuados para la representación de -

algunos rasgos de la realidad. 

El tipo ideal se obtiene mediante varios puntos de vista 

y mediante la reunión de gran cantidad de fenómenos individuales 

difusos, formando as! un cuadro conceptual. 

Para Max Weber la metodología de investigación comprende 

al sujeto investigador con sus valores y su cosmovisión asi como 

su objeti.vidad. También comprende al objeto a investigar que -

existe independientemente de lo que el investigador pueda pensar 

sobre él, con su carácter específico formodo por las acciones S!:!, 

ciales de sujetos afines; y por último, debe existir una rela-

ción del sujeto y el objeto en la que el primero se presenta al

segundo como una estructura conceptual que refleja las caracte-

r!sticas generales del fenómeno seleccionado, o sea del tipo --

ideal. 

La representación de la realidad en forma conceptual por 

8 Weber Mu:, Op. cit., p69. 75. 

18 



medio de tipos ideales conlleva el riesgo de perder la objetivi

dad y rigurosidad científica, esto se sustenta en que los diver

sos individuos tienen una valoración cultural, es decir, ideas o 

intereses sobre el cómo conocer a la sociedad o el objeto social 

que se estudia• por ello se pierde la rigurosidad del conocimie!!, 

to científico. 

Weber también justifica a la objetividad empírica al de

cir: "iil vaU.dez obje.üva. de todo MbeJL emp1/t.lco de.6ca.114a. ett e.6-
.to y hola ett ru..to; que iiL 11.eaU.da.d he 011.dette hegú.n ca.tegoJÜa.h -

que hott obje-ti.va.h e1t un hen.tido ru.peú6.ico en cuanto 11.ep11.ru.etttan 
el p11.ru.upuru..to de 11uut11.o co1toc.iinie11.to y ru..tán .li.gada.h a.l pll.Mu
pue..1.to del va.lOJJ. de aqueli.a. vell.dad que hola el .6a.beJL emp1.lt.lco · -

pu.e.de. pllOpo1Lc.icmaJu10.h • •• '' 
9 

Con lo· anterior, Weber trata de indicar, para que un co

nocimiento emp!rico tenga validez debe ser. considerado de acuer

do con ciertas categor!as, éstas categorías deben surgir del co

nocimiento que el hombre tiene de su contacto con el medio que -

le rodea y que también le e~ af !n. 

Por todo lo tratado anteriormente se entiende que puede

lograrse un conocimiento científico de los fenómenos sociales si 

se cuenta con un esquema metodológico que contemple la lógica -

cognoscitiva del investigador, las caracter!sticas específicas -

del objeto de estudio y las relaciones entre el sujeto y el obj_!. 

to en el proceso de conocimiento. 

9 Weber Kax, Op. cit., p!.g. 75. 
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Cuadro esquemático del Modelo de Max Weber. 

Acción social 

l 
Actividad del 

individuo 

l 
Medios Fines 

j 
TIPO lVEAL J Inf luenci!. 

da de valE., 

res. 
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1.2.2 Emilio Durkheim. 

- Concepción de la realidad social. 

Emilio Durkheim ha sido considerado como uno de los fi

lósofos normativistas más importantes de Francia; ya que las -

condiciones políticas que vivía éste país fueron la base deter

minante para la construcción de su teor!S. social. 

Su trabajo de tésia, [la división del trabajo social),

responde a una pregunta que giraba en torno a la posibilidad de 

que las relaciones entre el individuo y el grupo• concilien ta!!_ 

to la unidad del grupo como el respeto del individuo. 

Durkheim hace referencia de que la sociedad ejerce una

acción sobre el individuo, especialmente por la vla de la educ!!_ 

ción 1 con el fin de hacer del individuo un ser verdaderamente -

humano, un ser que vive en sociedad. 

El, define a la sociedad como una 11.6.Út.tU.i.6 .51.ú. gene.A.l.6" 

distintos de los individuos que la forman, como una fuerza ca-

lectiva que determina y cubre el comportamiento individual; --

fuerza colectiva que radica en la aceptación colectiva de un -

sistema de representaciones y valores que apuntan a la permane!!. 

cia de la cohesión sociai. 10 

Esta cohesión social debe tener como consecuencia un Ó!:_ 

lO Coordin11ci6n de Difus16n cultural, Direcc16n general de extens16n ac4d6aic:a, 
U.N.A.M., •1a Sociedad a travis de los cl5.sicos", Mi!xico 1980, plg. 214. 
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den social fundado en ideas morales. De aquí se desprende que -

Emilio Durkheim explica la na17uraleza de la unidad de los indiv.! 

duos con el órden social a través de una solidaridad orgánica y

otra mecánica. 

La solidaridad mecánica, arranca de la aceptación de un

conjunto de creencias y sentimientos comúnes. Cuando éste tipo -

de solidaridad domina· a una sociedad, los individuos difieren P2 

co entre sí. Así, los miembros de una misma colectividad se ase

mejan porque experimentan los mismos sentimientos, porque se. ad

hieren a los mismos valores. porque reconocen las mismas cosas,

porque los individuos aún no se han diferenciado. 

La solidaridad orgánica, es aquella donde la unidad coh!, 

rente de la colectividad resulta de la diferenciación, los indi

viduos ya no son semejantes, sino diferentes; el decir. presupo

ne la diferencia entre las creencias y acciones de los indivi--

duos, cada uno es libre de creer, querer y de actuar según sus -

propias preferencias. 

Luego entonces, Durkheim se da cuenta que es precisamen

te la división del trabajo la que mantiene unidos a los indivi-

duos en las sociedades, ya que da: orígen al intercambio de serv,! 

cios, a la reciprocidad de obligaciones, a la interdependencia. 

"La. 4oc.ieda.d e4 ta muU.lpUc.ida.d de 6unc.ione4 cil4:Un.ta.4-
que deben 4IVI. 0001tdlnadl16 como lo4 dl4.tln-to4 61tga.no4 de un 4IVI. -

v.i.v.i.e.n.te." • 11 

11 Coordinact6n de difus16n cultural; U.N.A.M., Op. cit. p!q. 216. 
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Ourkheim recoge as!, la idea orgánica de la sociedad y -

maneja cómo al presentarse la división social del trabajo, al h.!!, 

her distintas funciones éstas deben ser coordinadas y mantenerse 

en armonía para que el organismo social siga funcionando. 

- Categorías y co!'ceptos. 

Es menester en éste momento enunciar las categorías y -

conceptos más importantes de la teoría Ourkheniana. 

En primer instancia los fenómenos sociales deben ser CO!!, 

siderados como cosas, independientemente dé los individuos que -

integran el complejo social y de las influencias de la constitu

ción biológica y el medio físico. 

De esta regla general anterior (estudiar los hechos como 

cosas)• se desprenden a su vez dos corolarios: 

a] desechar sistemáticamente todas las prenociones; 

b] Definir previamente las cosas, o sea precisar la def!, 

nición del objeto de las investigaciones. 

Por consiguiente se debe tener en cuenta el medio social 

interno, privilegiando y estableciendo las causas, dándole prio

ridad al estudio de las funciones, Las causas no son subjetivas, 

sino independientes de los individuos: "Debe bu.6ca1t6e. .la. ca.u.6a -

de.te/UllÚta.n.te. de un hecho 4oc.ia.l, elWLe lo4 he.c.ho4 an.te.c.e.dentu IJ 
110 en:tlle. lo4 u.tado4 de la c.olt4c..tencüt .lndivúwitl," 12 

U Bravo, Vlctor: Dlaz, Hfü:tor; et al; Teorla y realidad en Harx, Durkheim y W!, 

ber, Juan Pablos Editor, Hhico 1967, pS.9. 75. 
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Por otro lado, Emilio Durkheim al dar su concepción so-

bre la realidad social estableció una serie de categorías tales

como Cohesión o interacción social, órden, anemia, moral, etc.,

que dieron esencia a su teoría social. 

Dentro de esta teoría una de sus principales preocupaci_2. 

nea de éste autor se sitúa de cara al mandamiento y la reprodu-

cción del órden que constituía el fundamento esencial para tener 

una cohesión social. 

- Propuesta de construcción teórica. 

Durkheim ha explicado la construcción de1 conocimiento -

a través de ciertas reglas del método sociológico ya que parte -

del principio de que los hechos sociales deben ser considerados

como cosas, las cuales, al ser estudiadas se ignoran sus caract!_ 

rísticas y propiedades asi como de las causas de las cuales de-

penden. 

En primer instancia, Durkheim define al hecho social co

mo: "Todo modO de hace.Jt, 6.ijo o no, que puede ejeJtceA 4oblr.e et -
.lnd.<.vi.diUJ un<t i.mpo4i.c.ión e.x.t:eJLloll. o .tamb.Un que. M gene.Jta.t e.n fu 

e.U~i.ón de. una 4oc.ied<td d<td<t, a.l ..Wmo .Ue.mpo que. po4ee. e.xi.4-

.te.nc.i<t p!Wp.Ul. .lnde.pend.<.e.n.te.me.n.te. de. 4U4 mttni.6u.tac.i.onu i.nd.<.vi.-
dua.lu". 13 

13 Durkbeim, Em.Uio; Las reglas del 116todo sociol6qico, Ed. La Pl6yade, Buenos -
Aires, p&q. 39. 
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Durkheim desarrolló las reglas relacionadas con la obse!. 

vación de los hechos sociales, donde en una de sus tres reglas -

principales dice lo siguiente: 

1. "CoM..i.6.te. e.n cott6.i.deJUVt a. !oh ltec.ho.6 .lloc.ia.lu e.amo c.~ 

<la.\, •• En e6ec.to, e.1 ca.la todo lo que <le encuenbut dado, todo lo 

que <1e o6Jr_ece o mejalt d-i.cha .1e .impone a la ab<IVtvauón. TJUl.t4.it a 

l.o.1 6enómena.1 cama ca.1a.1 u can.1-i.deJtaltl.o.1 en caUdad de da.tiJ.1 -

que can.1:tltuyan el. pu1tto de .1aUda de la cieneúl ••• Nece.1.i.tamo.1-

coM.ú:!eJUVt a lo.1 6enómena.1 <1acial.u en .1.t mi.\ma.1 de.1p1tend-i.da.1 de 

lo• abjeta.1 con.1uente.1 que la.1 1tep1te.1entan; ha.y que e.1.tu.d.ia.Ji.to.1 

dude 6ueltí1. coma co<1a.1 ex.te/t.i01te.1". 14 

El tratar a los hechos sociales como cosas definiéndolas 

por sus características externas trae como consecuencia, preci-

sar y sistematizar el conocimiento de lo social, ya que la regla 

no tiene por fin el conformar loo datos, los objetos de estudio, 

sino tan solo la de agruparlos para luego interrelacionarlos e -

interpretarlos. Entonces es a través de la relación sujeto-real! 

dad concreta como se construirá el objeto de estudio. 

Por otro lado, las cosas sociales cobran realidad solo a 

través de los hombres es decir, son producto de la actividad hu

mana. 

Desde luego que la cosa se opone a la idea, es decir co

sa es todo objeto de conocimiento no compenetrable para la inte

ligencia, todo aquello de lo cual no podemos forjarnos una idea-

14 Durkheim, Emilio; Op. cit., p4gs. 15-28. 
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mediante un procedimiento de análisis mental, sino por el contr!. 

rio, podemos tener un conocimiento de las cosas solo a través de 

observaciones y experimentaciones y pasando progresivamente del

carácter más externo, de los menos visibles y más profundos. 

Como segunda regla de la observación de hechos sociales

Emilio Durkheim dice: 

2. "No .toma/!. jlllflÓ.6 como objúo de la.\ .i.nvU.tlGo.c.i.onu .!:f 

no un gllli.po de óen6meno4 de6.ltúdo6 p.1tev.lamen.te polt c.i.e!Lto6 c.aJt.a~ 

.teJr.CU. ex..te.J'Úo.lte..6 que .f.e. 4on c.omúnu e. .inclu.út. en .f.a. m.úma. .lt1vu

.tlgo.c.i.ón o. .todo.! lo.1 que JI.U panden o. U.to. de6.i.n.i.c.i.ón". 1 5 

Esta regla reconoce los hechos sociales que van a ser e!_ 

tudiados de manera rigurosa 1 es decir, utilizando una expresión

común en el lenguaje académico, seleccionar los objetos de estu

dio lo cual está vinculado con la identificación del hecho so--

cial o sea, se define al objeto que será materia de la investig!!. 

ción por ejemplo, cuando se estudie al clan o a la familia mode!. 

na o la familia patriarcal, se comenzará por definirlos siguien

do un mismo método y aplicando el mismo principio se definirá el 

objeto de cada problen1a, sea éste general o particular. 

Finalmente 1 la tercera regla para la observación de los

hechos sociales sugiere que: "Cuando e..f. 6oc.ló.f.ogo 4e p!tOpone e.x.
plaJl.aJI. un óJl.den cuo..f.qu.i.eM de la.1 lteclto.1 .1oc.i.o..f.u debe U60J1.zaJr.
.1e poJI. o.bOJ1.rúvr.l.a.1 dude un ángulo en que .1e p1tuen.ten o..i.J>lo.do.1 -
de .!U.! m<ut.i.6u.to.c.i.onu .i.ndlv.i.duo..f.u". 16 

15 Durkheim, Emilio; Op. cit., p&q. sa. 
16 Ibldem, p!q. 66. 
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Lo anterior es porque los hechos sociales son tanto más

susceptibles de una representación objetiva cuando más totalmen

te se separan de los hechos individuales que los manifiestan, é!. 

to es que una sensación, para Durkheim, es más objetiva cuando -

mayor es la fijeza del objeto con el cual se relaciona pues, la

condición de toda objetividad es la existencia de un punto de -

vista constante e idéntico con el cual es posible relacionar la

representación y que permite eliminar lo subjetivo. 

Esta regla dispone de la perspectiva del sujeto ante el

objeto de estudio ya que indica que si se pretende entender la -

realidad a través de las diversas manifestaciones de los indivi

duos, se presenta como riesgo hacer observaciones subjetivas so

bre la sociedad. Se debe tomar como base el análisis de una mue!. 

tra muy pequeña y por lo tanto poco representativa del complejo

que se quiere abstraer. 

Ante lo abordado anteriormente, se puede concluir lo si

guiente a modo general. 

- Se dispone de la perspectiva del sujeto ante el objeto 

de estudio. 

- Se debe seleccionar un objeto de interés para el inve!. 

tigador, identificando el hecho social del mismo. 

- El hecho social se debe observar como si fuera una cosa. 

- Se deben eliminar las ideas conceptuales que se tengan 

del hecho social para elaborar conceptos derivados de

la percepción sensorial; por último, 

- Se deben considerar los aspectos más generales del CD!!, 

junto social. 
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Cuadro esquemático del Modelo de Emilio Durkheim. 

Hecho social ======== Cosa 

Agrupa datos obtenidos. 

a] observa 

b] experimenta 

c] interpreta 

Sujeto de co
nocimiento. 

j 
Objetos obte
nidos. 
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1.2.3 Carlos Marx. 

- Concepción de la realidad social. 

Este filósofo es considerado el repre;sentante más impor

tante del materialismo histórico, por la contundente ideología -

transformadora de la realidad social. 

Marx considera que· ".t.06 hombJr.u que duaMo.tlan .6U p.!Wd!!, 
cc.lón ma.teJl.iat !f 4u :bta.to ma.teJt.ial. camb.lan .tamb.Un, a.l camb.úvt -

ta.ta 11.eA.Udad, 4u pen4am.len.to y lo4 p1toduc.to4 de 4U pen4amien.to. 

No u l'1 conc.leuc.la la que de.teltmlna ta v,ida, 4.úto ta v.lda lit -

que. de.teltmina. i.a. conc..lenc...lo. • •• " 17 

Es evidente que el pensamiento connota un· problema prác

tico, ya que es en la práctica donde el hombre tiene que denKu~-

trar la verdad y su contundente transformación de la lucha entre 

las clases opuestas, burgueses y proletarios, en donde éste últ! 

mo pueda adueñarse de los medios de producción. 

El materialismo histórico se circunscribe en que la úni

ca forna de resolver la aparente contradicción entre la transformación 

de los individuos y de las circunst8ncias (educandos y educado-

res) es por medio de la idea y el ejercicio efectivo de la auto

transformación y a que la actividad humana solo puede concebirse 

y entenderse racionalmente como pt"áctica revolucionaria. 

Asi pues, la historicidad del mundo de los hombres, su -

efectiva transformabilidad, es lo que da sustento y racionalidad 

al esfuerzo humano por .moldear la realidad de acuerdo a sus fi--

17 Marx, Carlos; Introducci6n a la crttica de la filosofla Hegeliana del Derecho, 
1843¡ o taabiln la· filosofta independiente¡ pi9s. 21-22. 
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nes y valores críticamente definidos. 

Cabe aquí avocar que el permanente cambio de formas del

sistema de relaciones sociales básicas, se manifiestan en una C.f!. 

nexión materia~ista de los homb,res entre sí y que es condiciona

da por las necesida:des y el modo de producción. ésta conexión -

adopta constantemente nuevas formas y que ofrece, por consiguien_ 

te, una historia. 

- Categorías y conceptos. 

Marx considera que la sociedad burguesa es la organiza-

ción histórica de la producción más desarrollada y más diferen-

fiada. Estas categorías expresan sus relaciones, la comprensión

dé su organización y las relaciones de producción de todas las -

formas de sociedad desaparecidas. 

"lcu ca.tegoJÚal> pJtop.i.o.l> de u11a 0Jtganúac..ló11 pJtoduc.t.lva -

mcLI de6aMollada como ia buAgue6a. peltmiten la complten4.lón de una 

4oc.ledad cuyo gJtado de de6aMoUo pJtoduc.t.lvo lw. atcanzado meno4-

complej.ldud". 18 

El uso de las categorías plenamente desarrolladas (con-

cretas) para el análisis de la sociedad burguesa, aplicadas a S.2, 

ciedades precapitalistas, es válido siempre que se tome en consi 

deración que las categorías que en su grado más abstracto son v!J. 

lidas para todas las épocas. 

lB Marx, Carlos; El capital; Fondo de cultura econ6m1ca, México 1970, p.S.g. 13. 
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~~ri.::·~~.~}nplo, la división del trabajo, una ,categoría que

evoluc:ion·a desde un grado de simplicidad y generalidad hasta un

grado determinado de especificidad en el nivel de desarrollo de

las fuerza~. productivas más rico. 

D~·~4e luego que las categorías no sólo expresan relacio

nes soci~l~s· _hist61'.icas, sino aquellas relacioni::s que se ocult~n 
atrás de l~ fenoménico. Esto es 1 el enfoque Marxista, se intere

sa por la esencia sin perder de vista al objeto, puesto que ésto 

s~ría tanto como desconocer la existencia de éste último, ya que 

se desconocería su manifestación o revelación. 

La esenc~a al mantf~starse en el fenómeno 1 revela su mo

vimiento y demuestra .que no es 'inerte y pasiva. 

Asimismo, las categorías son esenciales en el ór.den del

análisis ant'e dos métodos que siguen caminos diverge~te~ (uno -

que plantea a paitir de lo concreto de los complejos sociales y

otro que sugiere partir de las partículas más simples). Lo que -

se llama _concreto no es más que la síntesis de múltiples determ! 

naciones más simples, es el resultado en el pensamiento de nume

rosos elementos cada Vez más abstractos, es decir, hay que ini-

ciar el análisis de los elementos más simples por construir lo -

mis concreto; por ejemplo Marx estudia la mercancia y en la med! 

da que avanza su obra estudia la renta del suelo. 

A continuación se describirá de manera sencilla la pro-

puesta .de construcciÓ": de conocimiento que plantea .el materiali! 

mo a partir de las categorías y conceptos aquí descritos de man!. 

ra corta aunque buscando que en ellas se encuentre lo fundamen-

tal de las mismas. 
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- Propuesta de construcción teórica. 

Este filósofo parte de que el conocimiento de la reali-

dad es posible solo a través de una adecuada construcción del o~ 

jeto de estudio ya que, apoyado plenamente en el materialismo -

dialéctico, considera que el mundo es plenamente cognoscible y -

que el hombre es capaz de formarse una idea· acertada de la real.! 

dad material. 

Es necesario en primera instancia, definir qué es el co

nocimiento, a lo que V. Afanasiev dice: "Conoc..i.m.len.t:o U el 1Le--

6lejo ac.Uvo, otúen.ta.do a Wt 6.ítt del muttdo obje.tlvo ¡¡ 4<L6 le¡,u

en el cVteb1to humano. La 6uen.te del conoc.<m<.en.to u el mundo ex
te/t.lolt que 1todea al homblte, .in6luye en U. y le cau..1a. 4 eMac.ionu 

pJr.opoJr.c.lonándole noc..lonu y concepto.6". 19 

Ejemplificando lo anterior; el hombre ve los campos, los 

árboles, percibe la luz, etc., si estos objetos existentes fue-

ran de la conciencia del hombre no ejercerían ningún estímulo en 

él, éste no tendría la menor noción de los objetos. 

Es por io anterior que la teoría marxista del saber, es

el reconocimiento del mundo objetivo, sus objetos y fenómenos, -

en calidad de fuente única del saber• a lo que se le denomina m!. 

terialiemo. 

Contrario a los materialistas, los idealistas afirman -

que las sensacioneS y percepciones son el resultado de la acción 

19 v. Afar.aslev, Op. cit., p.S.q. 170. 
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de cierta fuerza misteriosa que está dentro del hombre y que es

creada por e 1 mismo hombre o engendrada por un Dios. 

Para la teoría marxista, el proceso de conocimiento se -

asienta en la práctica, en la actividad material y productiva de 

los hombres que conocen los objetos y fenómenos en el curso de -

esa actividad. Para los marxistas la práctica es considerada co

mo un punto de partida o base del proceso cognoscitivo y como -

criterio de la verdad o de lo acertado en los conocimientos. 

Asimismo la práctica no es solo la base, sino el objeti

vo del conocimiento. El hombre conoce el mundo que le rodea y P.!!. 

ne al descubierto las leyes de su desarrollo para utilizar los -

resultados del conocimiento en su actividad práctica; pero tam-

bién la práctica es utilizada pora que los hombres transformen -

su naturaleza y sociedad, 

Aunado a la práctica siempre deberá exist!r la teoría C.!!, 

mo conocimiento racionalizado obtenido de la realidad. 

La teoría por sí sola no está en condiciones de transfo!. 

mar la realidad cosa que la distingue de la práctica. La teor!a

solo va a reflejar al mundo y generalizar la experiencia prácti

ca de la humanidad, la teor!a sin práctica no tiene objeto, ya -

que la teoría señala el camino, ayuda a encontrar los medios más 

eficaces para alcanzar los fines prácticos. 

Marx para poder explicar el proceso de conocimiento señ!!_ 

la que éste no es algo estático• ya que se mueve y desarrolla -

constantemente, Este desarrollo del conocimiento se expresa en -

su movimiento de la contemplación viva y directa a.l pensamiento-
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abstracto, con respecto a ésto Lenin escribió: 11 El. e.amino d.la..f.é~ 

ü.co del conoc,únlen.to de la veJLdad, del co11oc,únle1ito de la. Jr.e.a..l_f 
dad objeü.va, u et de la con.templac.l6n v.lva al peMamle1ito ab~

.tluzc.to y de ú.te a la. pJr.4cü.co.". 20 

El conocimiento empieza siempre reconociendo al objeto -

del. mundo exterior mediante los órganos de los sentidos. 

La contemplación viva, directa, de los objetos consti.tu

ye precisamente la etapa inicial, es decir, el primer paso en el 

camino de la cognición ya que el coritacto con los objetos y fen§. 

menos de la naturaleza en el curso de la práctica hacen que el. -

hombre adquiera las primeras impresiones de ellos por medio de -

los órganos de los sentidos. Pero en suma, la cognición senso--

rial no puede dar a conocer la naturaleza interna de la cosas• -

su esencia, las leyes de su desarrollo, sino que se deben va1er

de una cognición lógica consistente en dar a conocer cualitati.V.!, 

mente las propiedades y rasgos principales del objeto. 

Asimismo la dialéctica no concibe al universo como una -

colección de cosas finitas y acabadas, sino como un conjunto de

procesos en desarrollo evolutivo, asi como el desenvolvimiento -

del pensamiento que sea capaz de investigar a la realidad exi.s-

tente y as! poder lograr una comprensión más profunda y clara de 

ésta. 

Entonces la lógica dialéctica sistematiza un conjunto de 

conocimientos con el propósito de llegar a la ve_rdad. Esto a tr!_ 

2º v.I. Lf:!nin, Obras, T. 38, plig. 161, Ed. en Ruso. 
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vés de formas fundamentales del pensamiento lógico o también de

nominado pensamiento abstracto del concepto. El concepto no re-

fleja en los objetos todos los aspectos sino los esenciales y ge 

nerales. 

A esto tenemos que los conceptos son resultado de una 

larga actividad generalizadora del entendimiento ya que al estu

diar los objetos mediante loe órganos de los sentidos, el hombre 

los compara y confronta, extrayendo de ellos lo general. 

As{ a base de los conceptos se constituyen otras formas

de ·pensamiento, el juicio y la conclusión. El juicio es entendi

do como una forma de pensamiento que afirma o niega o algo por -

lo que se encuentran íntimamente ligados uno del otro. Su vincu

lación constituye una forma. peculiar de pensamiento abstracto -

que es la conclusión; la conclusión puede decirse que es la ob-

tención de un nuevo juicio, es decir, mediante las conclusiones

sacadas de los conocimientos que poseemos podemos ~btener nuevos 

conocimientos. 

A todo esto, agrupando y reuniendo conceptos, juicios y

conclusiones en complejas combinaciones se constituyen formas ª.!!. 

periores del conocimiento como las hipótesis y las teor!as. La·

hipótesis es una suposición respecto a fenómenos, acontecimien-

tos o leyes y las teor!as suponen un conocimiento profundo y mu!. 

tilateral de la realidad. Estos conocimientos se comprueban con

el experimento o con la práctica. 

Entonces lo sensorial y lo abstracto se manifiestan uni

dos, complementándose y enri.queciéndose el uno del otro. 
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El proceso de conocimiento antes explicado tiene como -

fin primordial llegar a la verdad, entendida ésta como el conoc! 

miento sobre un objeto. que es reflej.ado acertadamente y que es

ver!dico. Existe una doble distinción en base a la verdad, ··la -

verdad relativa y la verdad absoluta; se entiende por verdad ab

soluta una verdad completa o del reflejo absolutamente exacto de 

la realidad 1 mientras que la verdad relativa es un conocimiento

incompleto de la realidad. 

A todo esto las posibilidades de conocimiento de ca
0

da -

hombre por separado y de cada generación están limitados por las 

condiciones históricas, por lo que se concluye que los conoci--

mientos son relativos, por lo tanto, el hombre se aproxima a co

nocer la verdad absoluta con cada conquista que la ciencia va h.!!, 

ciendo, por lo cual, el hombre al ír conociendo las verdades re

lativas va acercándose a conocer las verdades absolutas. 

La verdad obtenida en el proceso de conocimiento será -

concreta y no eterna ya que el proceso se desarrolla y las cond! 

ciones en que discurren cambian. 
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Cuadro esquemático del Modelo de Carlos Marx. 

Realidad 

cognoscible. 

/ ~ 
Objeto....==========================-" 

\ I 
verdad concreta• 

siempre relativa 

Proceso de conocimtento: 

a] observar 

b) describir 

e) explicar 

d) predecir 

Sujeto 
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Las concepciones metodológicas antes explicadas han ten! 

do una fuerte proyección hasta nuestros dias, si bien no se en-

cuentra un reflejo fiel en la propuestas contemporáneas, s! se -

han establecido bases para promover nuevas reflexiones sobre la

metodolog!a de las ciencias sociales. 

Cabe destacar que la diversidad de las concepciones met2 

dológicas, no es indicador de que existen varias realidades so-

ciales, sino que son distintas las formas en que el sujeto puede 

vincularse a el objeto. 

Por un lado Durkheim pensó que con definiciones emp!ri-

cas se lograr!a un conocimiento objetivo, pero en realidad lo -

único que logra es sistematizar la investigación a través de las 

reglas sociológicas, no obstante que Durkheim realiza el conoci

miento de los fenómenos sociales de una manera inductiva, es de

cir, va de lo particular a lo general, a partir de que considera 

a los hechos sociales como cosas externas pero no da un marco r!_ 

ferencial que indique las caracter!sticas exteriores por enfati

zar. 

Por su parte Max Weber centra la construcción del conoc! 

miento en el tipo ideal 1 que no es mas que la eliminación de --

aquellas particularidades empíricas que por lo estrecho, pierden 

de vista la complejidad social y la posibilidad de tener concep

tualmente un esbozo de la realidad, Weber alude a una multitud -

de marcos de referencia que traen consigo infinidad de elementos 

teóricos que hacen posible reconocerle coherencia subjetiva. 

Por lo que toca a Carlos Marx, el objeto de estudio no -
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es meramente un producto racional que trate de explicar o de ve

rificar determinada teoría, siOo por el concrario, responde a -

una necesidad práctica de transformar la realidad. 

Por todo lo anterior puede concluirse que los modelos m.! 

todológicos analizados emergen de los esfuerzos y reflexiones -

que cada filósofo Tealizó para entender la problemática de la 82, 

ciedad y que en gran medida trataron de fundamentar y explicar -

la realidad que les rodeaba. 
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2.1 Definición de Sistematización. 

En la historia de la filosofía occidental se decía que -

el hombre no conocía verdaderamente algo, a no ser que el conoc,! 

miento fuera realmente sistemático. 

Para defin!r a la sistematización debe considerarse en -

primer lugar al término sistema, entendiéndolo' como un conjunto

de reglas o principios sobt.e una materia enlazados entre sí que

contribuyen a un objeto determinado. 

El término "sistema"; en griego antiguo, aludía origina

riamente a~ algo que se mantiene firme: .hy4tema. {de. .Ayn-h.i..6.te.eml, 
"man.te.neJt.6e. lo haceJL matt.tene.ll] jwtto.6 11 ; un todo compuesto o in-

terconec ta do. 

En latín el término "sistema" proviene de 4y4tema., gJL. .. 

4y4.tema. - 4y.W..tana..1. - c6. •4yn e hU..tancU.: colocaA). Entendien

do de eeta maner~ al sistema como un conjunto de reglas o princ! 

pios sobre una materia enlazados entre sí. 

El cambio que sufre el término "sistema" en el Renaci--

miento tiene un amplio alcance. El término original dice que un

sistema es una cosa física o sea un complejo compuesto y estruc

turado. En la nueva acepción, un sistema era un cuerpo de conoc! 

miento orgánicamente estructurado. Con eeto último se entendía -

que el sistema no era una simple acumulación o compilación de 1!!, 

forma~i6n, como un diccionario o una enciclopedia, sino una exp.2. 

sición, organizada funcionalmente y articulada. 

El sentido que Christian Wolff dió al concepto sistema -
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fué: "S.il..tema u una colección de veJJ.da.du deb.i.da.men.te 01tdenada.t. 
de. acue.Jc.do c.on lo.& pJt.i.nc..iplo.& que gob.leJtnan .6u.6 c.one.U:onu 11

• 
1 

Con esta definición Wolff nos da a entender que el si&t!, 

ma es un conjunto de conocimientos auténticos que se encuentran

interrelacionados entre s! para poder aportar realmente algo que 

sea verdadero. 

En la segunda mitad del siglo XVII• un sistema llega a -

ser considerado como un acercamiento particular a un asunto de-

terminado o un enlace entre diversas verdades acerca de algo. 

Rescher Nicholas dice que la sistematización del conoci

miento "debe .&eJt c.onc.eb.lda. e.amo una c.a.tego/Úa del entendúnien.to, 
••• 4u 1te.fac.i.án .i.tunecLi.a..ta u má.4 con la 601tma que con .fa ma..teJJ..i.a
!I Je d,i;úge má4 al de.1111t1t0Uo .1tac.i.011al de nuu.tlto conoc.i.mien.to -
4U4.tl11t.t.ivo de to que 4e conoce; .t.i.ene que veJJ. con .fa e.1.tltuc.twut

c.ogno.4c..lt.lva an.tu que con c.on.ten..i.do.6 11
• 
2 

Según esto, la sistematicidad, se relaciona en una prim.!. 

ra instancia no con aquello que nosotros conocemos• sino más --

bien a la forma en que procedamos a organizar los conocimientos

que se tengan acerca de un hecho. 

1 L69ica, sec. 889; citado en Theodor Ziehen, Op. cit. p4q. 882. 

2 Rescher Nicholas, Sisteraat!te.ción coqnoscitlva, Ed. siglo XXI, Kbico 1981, -
p!q. 16. 
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2.2 Objetivos de la Sistematización. 

Para poder desarrollar los objetivos que persigue la si,! 

tematización del. conocimiento, cabe formularse la siguiente pre

gunta• ¿para qué sirve la sistematización del conocimiento?, 

tqué finalidad persigue?. 

Para poder dar respuesta a las anteriores preguntas, se

desprenden los siguientes objetivos: 3 

al La .&.lo.tema.ti.zac.ián pMpDILc.iona un medio ptVul hace11. .l!! 

te.U.g.lblu nuu.tiuu. p1tuunc.lonu cognobc.i.t.lva-1>. 

bl La .&.i..l.tema.ti.zac.ián peM.lgue cúvt au.ten.t.lc.ldad a. lln --

f!Ul!JLpo de conac.lm.len.tob; u un .tu.t de adecua.c.lán --

ue.n.t.tMca pa.1ta. la. expob.lc.lán del conoc.lm.len.to. 

el Al pJ1.opo1tuona.1t un con.tltol de ca.Udad en gll.a.n uca.la
a un cuell.po de conoc.lm.len.tob, la b.ib.tema..t.lc.ida.d .ta.m-
b.lén bit.inda un .ln.&.tltUmen.to pa.1ta p1taba.1t pltUunc.ionu -

de conoc.im.len.to. Ve U.te modo p1topo1tc.lona '"' .ln.&.tltu-
men.to pltoba.ti.vo, una pltUeba de acep.tab.lUdad 1 o ccM)!: 

cc.lán). 

d) La. .&.ib.tema.t.lzac.i6n p1topo1tc.lona el clt.l.telt.lo de6.ln.l.to-

lt.lo del conoc.lmlen.to; u el mecan.lbmo opell.a.Uvo pa.1ta
daJL au.ten.t.lc.ldad al conoc.lm.len.to como .tal. 

3 Sistematllac16n coqnosc1t1va; Op. cit. p5.g. 53. 
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El primer objetivo nos indica que la sistematización es

de gran utilidad ya que nos ayuda a entender de manera clara --

aquello de lo que únicamente nos hacemos posibles cuestionamien

. tos que pueden tener o no autenticidad; para ello nos ayuda a -

elaborar un instrumento útil para poder dar explicaci6n a nues-

tras suposiciones acerca de un hecho. 

El segundo objetivo menciona que a través de la sistema

tización se puede dar autenticidad o validez a un conjunto de e~ 

nocimientos ya que a través del proceso mismo de la eistematici

dad se valoran y adecúan los hechos para poder ser presentados -

como un trabajo serio. 

En éste objetivo se recalca que para poder realizar esto 

es importante la creación de estrategias que sirvan de conexión

entre los distintos momentos del hecho que se esté explicando. 

En el tercer objetivo se hace referencia que a través de 

la sistematización se puede crear un instrumento de· trabajo para 

aprobar o corregir aquellas presunciones que se hacen acerca de

un conjunto de conocimientos. 

Aquí cabe reafirmar que la sistematización es primordial 

para la corrección de errores y para el control de calidad del -

conocimiento. 

Finalmente en el cuarto objetivo a manera de conclusión

por los tres anteriores, se entiende que la sistematizacióa es -

el único mecanismo que puede dar validez a un conjunto de conoc,! 

mientes. 
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2.3 Características de la Sistematización. 

El alemán Johann He inri ch Lambert ( 1728-1777), nombra -

los siguientes rasgos como características' definitivas de la si.! 

tematización del conocimiento: 4 

1. To.ta.Udad. Unhla.d e .ln.tegJc.idad como un :todo genu..lno -

que aba1tca e .i.nteg/Ul •"4 pait.tu co1i.1U:tuyen.tu. 

2. ln:teglt.ldad. Comp1ieltenúv.ldad: •.in -tuqu..lc.io• n.l comp!!_ 

nen.tu 6al.tan:tu, .inc.tu.\.lv.ldad, •.in que 6a.Ue nada -
que .sea ne.c.uaJLio. 

3. Au:to•u6.lc.lenc.la. lndependenc.la, au:tocon:t.lnenc.la, au:t!!_ 
nomia.. 

4. Cohu.l6n. Conex.i6n, -telac.l6n y v.lnccda.c.l6n de (Ju, ~ 

.tu en:t-te •.l.; p!tÁ.nc.ip.io• de ";'Oc.iac.l6n que to campo-

nen; ..sl 4e. e.amblan o modi.6.ic.an alguno.6 c.ompone.n.tu, -

to• o:t-to• 1<eacc.lonalu!n a ta a.Ue1U1C!.i6n. 

S. Con4onanc.la. Co114.t.:tenc.la y compa.Ub.lUdad, cohe-ten-

c..i.a, ~ene.la de dUeo1tdanela o d.Uonanc.la. .ln.te.Jtna; -
c.o.l.abolfd.c..lón o c.ooJr.clinac..ión 41Unon..lo4a en:t.Jte. 4CL4 comp!!_ 
nen.tu "coMe-tvando cada paM;e •u fuga1t". 

4 e 
Rescher Nicholas, SisteJDAtizac16n coqnoscitiva; Op. cit. p!qs. 23-24. 
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6. M.qu.ltec.téi.U:cct. Eh.tlwctulul b.iett .i.n.teg1U1cfct de ewteglo

de paJLtu deb.i.damen.te. 01tde11adM, ge11ellctlmen.te, en wtct 

fupo4.i.CÁ.ótt jeJtáltq.U:cct de 4ubo1td.i.ttctCÁ.ótt IJ 4UplU1oltd.i.tt!! 

é.lón. 

7. U.U:dctd óunU.onctl. In.te1t1te.lctU.ón .i.lttettU.Ottctl, 1U1CÁ.Ona

l.idctd u.U:ií./.cado1U1 que encuen.l:IUl hu exp1tu.i.ón en CÁ.elt

:t.o4 plt.i.nU.µioh 4.i.n.tetizadoltU de cctltác.tvr. óunU.onctl. 

8. Regulalúdctd óuttU.onctl. NolUniU.dctd y legctl.idctd, oltd.i.n!! 

l.idctd de opelUlCÁ.ón, u.U:óolUnidctd, 110M1ctl.idctd (conóo~ 

dctd con el. "cWLl>o ha.bUuctl de lct.\ cohM"). 

9. Súnpl.i.U.dctd óunU.onctl. EleganCÁ.ct, ctM!on.út 1J eqiúl.i--

blt.i.o; economlct u.tJwc.tUIUll, pulC/tUud en la colabolUl

U.ón o cooltd.i.ncte.i.ón de lM componen.tu. 

1 O. Apoyo 1tec.lp1toco. Lo4 componen.tu de wt 4.W:t.ema u.t4n
comb.i.nado4 bajo wt pJtop64Uo o plt.i.nU.µio común de Unct 

mane/Ul :t.ctl que colabo1ten mu:t.uamen.te pll!Ul la 1teal.iza-

U.6n de ue p1top64Uo; .i.n:t.Vllte.lctc.i.ón. 

11. Eó.i.caCÁ.ct óunc.i.ottctl. Eó./.c.i.enCÁ.ct, eóec.t.i.v.i.cfctd, adecua-

c..i6n a. la mih.llht común. 
Las características consideradas por el autor tienen co

mo prop6sito el que la s.istematizaci6n tenga concordancia con -

sus objetivos y por ello cada una de las caracter{sticas tiene -
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relación con las otras, aunque sin perder cada una de ellas su -

individualidad. 

·Ahora bien, es importante indicar que a pesar de ser ne

cesarias para la sistematización todas las características men-

cionadas, no es necesario que éstas lleven un orden riguroso, -

pueden variar, siempre y cuando la esencia fundamental sea la -

misma y no sufra alteración. 

Puede apreciarse por ejemplo que cuando se habla de tot!_ 

lidad, se hace referencia a que la sistematización debe integrar 

las partes del conjunto de conocimientos que se esté tratando; -

en cuanto a la integridad, como tal, que no falte ninguna parte

fundamental para el correcto desarrollo de la sistematización ya 

que si esto sucede pueden afectarse loe resultados finales. 

En lo referente a la autosuficiencia, esto es que aunque 

cada caracter!stica forma parte del conjunto general de las ca-

racterf'.sticas de la sistematización, éstas conservan su autono-

m{a con respecto a las demás. 

La cuarta característica (cohesión) es entendible, ya -

que ne refiere a la vinculación de todas las partee entre al; la 

quinta, consonancia, hace referencia a lo mencionado anteriorme!!. 

te, todas las partes forman un todo, pero no deben perder su in

dividualidad. 

La arquitectónica, referida como sexta característica da 

a entender que las partes en la sistematización deberán ser int!,_ 

gradas por orden de importancia. 

La séptima y octava características vuelven a indicar la 
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necesidad de la unidad de las part«:-s y la necesidad también de -

que es tas partes funcionan de manera adecuada. 

La simplicidad funcional se entiende como el equilibrio -

que debe exist!r entre las partes integrantes de la eistematiza-

ción. 

Por último las características: apoyo recíproco y eficie.!!. 

cia funcional; vuelven a reiterar que todos los elementos deberán 

trabajaT en armonía para realizar un buen trabajo. que haya efec

tividad y compromiso en el hecho comGn. 

2.4 Proceso de construcción de la sistematización. 

2.4. l Descripción. 

La palabra descripción, de describir. proviene del latín

descríbere - cf. de y scr!bere • que indica delinear• dibujar una

cosa o hecho representándolo de tal manera que de una idea preci

sa de lo que se desea dar a conocer. 

La descripción de un hecho o fenómeno• según Sartre debe

entenderse como una actividad que tiene por fin explicitar las e.!_ 

tructuras de una esencia singular. Con ésto Sartre da a entender

que el fin de la descripción es dar a conocer las características 

comúnes de un hecho o fenómeno. 

Para M. Merleau-Ponty. la descripción se reduce a definir 

las esencias: la esencia de la percepción por ejemplo. 
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Otros autores dicen que la descripción corresponde al -

primer registro que se hace acerca de aquello que se esté inves

tigando; es el relato cronológico que se elabora de acuerdo a la 

manera en que se va percibiendo el objeto y que intenta su repr.,e. 

ducción a través de. un esfuerzo intelectual de recordar, que qu.!: 

da registrado en cualquiera de los instrumentos que hayan sido -

utilizados con éstos fines como son el diario de campo, los in-

formes, las crónicas, los reportes, etc. 

Cuando se habla de relato cronológico debe entenderse -

que la descripción requiere un orden de tiempo en los aconteci-

mientos que vayan a ser objeto de este proceso y que para no de

jar todo el trabajo de la descripción a la memoria es necesaria

la utilización de los instrumentos enunciados anteriormente. 

A través de la descripción se hará una reconstrucción -

teórica de la investigación que se haya realizado, ésto con la -

finalidad de determinar el per!odo de tiempo en el cual se real!. 

zó; nuevamente se hace hincapié en la necesidad de emplear :1.ns-

trumentos de trabajo que hayan sido destinados con éste fin como 

el diario de campo, etc. 

Con ésto puede determinarse la gran importancia que ad-

quiere el proceso de descripción ya que se considera como el pr!. 

mer punto a tratar en la sistematización de una investigación -

que se esté realizando; de la manera en que se realice ésta des

cripción se encaminarán los demás puntos de la sistematicidad. 

Para dar un orden consecuente al proceso de sistematiza

ción, a continuación se tratará el aspecto del análisis. 
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2.4.2 Análisis. 

A esta parte del proceso de la sistematización se le CO!!, 

sidera como "la. dú..Unc.lón y HpaJIO.c.lón de i.114 ptut.tu de un .todo 

paJta. UegaJL a c.onoc.eJL .6u..6 elemen.to.6 11
• S Se nos menciona que deben 

separarse las partes constituyent.es de un hecho para poder ser -

estudiadas por separado. 

El término análisis tiene muchas acepciones, algunas de

ellas hasta contradictorias. Como descomposición de un todo en -

sus elementos, se opone a síntesis, que es la recomposición de -

un todo parti.endo de sus elementos. 

En relación al método en Trabajo Social, "e.l an4.t.l6.lb e.6 

un p!LocecLi.m.i.en.to 6undamen.tal plVl4 la. 6<Ue de cüagnó6.Uco <Ui co

mo de p1<og1tamac.lón ya que pO/r. 6u in.teAmedio 6 e cono e.en LíM an-te

e.e.den.tu que c.on6o""""1 la. 6.l.tuac.lón en la ctu1l. 4e duaNWUa. un

de..teluninado plan, con 6"4 pJtoglt<lm<U y pwyec..to6 11 • 
6 

A través del análisis pueden determinarse las causas que 

motivaron a que se siguieran o implementaran determinadas estra

tegias de acción para poder buscar solución a una problemática. 

Por lo anterior también se dice del análisis que éste -

consiste en !r de los hechos a la ley que los rige, o de los --

5 Espinoza Verqara, Mario; Proqramaci6n Manual de programac:i6n para promotores y 

Trabajadore~ Sociales, Ed. Hum.anuas, Buenos Aires, Argentina, 1984, pSg. 150. 

6 Espinoza Vcrqara, Mario; Ibidem, p&g. 150. 
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efectos a las causas, o de la tésis a la hipótesis. 

También se dice que el análisis es aquel momento en que

se plantea, a partir de la descomposición del hecho o fenómeno -

en todas sus partes, descubrir sus relaciones y conexiones exte!. 

nas e internas; desarrolla la aplicación de las categor!as expl! 

cadas en el marco teórico y la búsqueda de coherencia con la vi

sión que se_ haya asumido. Son de gran utilidad para éste momento 

los cuadros, fichas 1 gráficas, matrices y la búsqueda de correl!_ 

ción con la técnica adecuada. 

P_or ésto se ent.iende que en una investigación, una vez -

hecha la descripción del objeto o fenómeno estudiado, el análi-

sis debe servir para determinar de donde surge la problemática a 

la que se busca dar una solución satisfactoria para todas las -

personas que hayan intervenido en su detección y estudio. Se in

dica que para el logro del análisis es fundamental partir de un

marco teórico general. 

Har!a Mercedes Gagneten, plantea que no' debe confundirse 

la etapa del análisis con disgregar, ya que ésto último unicame!!, 

te se refiere a un análisis hecho de manera parcial. 1 

Otro autor dice con respecto al análisis: 11 e.6 el momento 

que be plante.a a pOJLt.iA del. heclw o 6en6meno en bu.h dl6tüt.to4 ~ 

pectob, e.amo la. bil4queda de bu.h Jte.la.cione4 y de bu.h c.011eiúo11e4 -

eúeJtn<tb e üt.teJtn<t4¡ aquZ 4e duMJtoUit la. apUc.ac..i6n de la.4 c.a

tegolLÚI.4 expUc.ad<t4 en el. mMc.o te61Llc.o ~· la. bu.hqueda de c.oheJte!! 

7 
Gagneten, Harta Mercedes; Hacia una 11etodolo9la de s1stemat1zaci6n de la pr5.c

Uca, Ed. Humanitas, Buenos Aires, 1985, p5.g. 78. 
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e.la. c.on .t.a. v.i..6.l6n que. 4e. Ita.ya. a.6um.ldo ••• ". 8 

Finalmente y a manera de conclusión de lo que es el aná

lisis, debe comprenderse que en ésta etapa debe hacerse una des

composición, correlación y racional.ización de todos aquellos el!. 

mentos que sean motivo de estudio• auxiliándose para ello de las 

técnicas menciondas con anterioridad. 

2. 4. 3 Conceptualización. 

El concepto es el pensamiento que se tiene acerca de un

objeto o fenómeno. En el concepto no se piensa en la totalidad -

del sujeto o fenómeno sino, qué es el pensamiento de las notas -

esenciales de un objeto, o sea de 1as que forzosam:nte se dan -

dentro de él. El concepto no se da de manera aislada sino dentro 

de la estructura denominada juicio. 

Asi como los juicios se expresan mediante proposiciones, 

los conceptos son expresados mediante términos. 

La conceptualización debe entenderse como el momento de

abstracción más elevado, de general.ización de hechos y de elabo

raci6n de conceptos, ideas, juicios, razonamientos para conjun-

tarlos en un cuerpo teórico que sea coherente, que dé cuenta de

la estructura del hecho o fenómeno investigado de una manera ló

gica y que se encuentre debidamente argumentada. 

8 Mendoza Rangel, Harta del Carmen; Una opci6n 111etodol6gica para los Trabajado-
res Sociales, México 1986, p!9. 102, 



Cuando dentro de la sistematización se llega a éste mo-

mento, se debe implicar el conocimiento de las leyes que estén -

determinando los fenómenos que se estén estudiando. 

Acerca de la conceptualización, Mar!a Mercedes Gagneten

apunta: "c.oncep.tu.a.lizall U wUll' .t.a.6 má.6 cUveJUa.6 .lnte1tp1r..eta.c..io-

nu owr.g.lcúu. de la. pJtác.tic.a; en un .todo cohVLen.te. • • canee~ 

zcvr. e> la. .1teco~.tltucc.lón .teó.IL.lca de loó d.l6VLen.t~ e.lemen.toó pVL 

c.lb.ldoó, .tema.tlzadoó e .ln.tVLpJte.tadoó". 9 -

Con ésto se entiende que para poder conceptualizar acer

ca de una investigación se debe primero considerar todo aquello

que haya sido relevante durante la práctica de campo ya que ésto 

dará pauta para determinar aquello que pueda ser conceptualizado 

y que realmente sea importante. Para conceptualizar también debe 

considerarse cómo incide una parte de la realidad estudiada en -

el contexto global de la misma. 

Por consecuencia, conceptualizar es: lO 

* Aproximarse a lo concreto por el movimiento abstracto

del pensamiento, proceso en el cual se elaboran los -

contenidos más adecuados a la práctica. 

* Dennotar y connotar el objeto. 

* Extraer lo universal de lo particular en un determina

do espacio-tiempo, objeto de la sistematización. 

9 Gaqneten Harta Mercedes; Op. cit. plq. 92. 

lO Gaqneten, Harla Mercedes; Op. cit. p.!q. 92-93. 
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* Relacionar con el pensamiento el texto (realidad y --

prácticas acotadas) con un contexto determinante del -

anterior. 

* Fijar los caracteres esenciales y contradictorios de -

lo concreto. 

- Revelar las contradicciones internas, 

- Explicar cómo se generan, 

- Cómo se manifiestan, 

- Crear soluciones anternativas. 11 

• Inferir de lo concreto, lo general. 

Con las distintas acepciones acerca de la conceptualiza

ción la autora lo que hace es que en cada una de ellas describe

una caracter!stica que debe contener esta fase del proceso de -

sistematización. 

Se hace una interpretación teórica, una vez realizado el 

análisis de la investigación, se conceptualizan aquellos térmi-

nos de uso común dentro del trabajo; la conceptualización debe -

ser de manera clara• esto con el fin de que sea entendible para

cualquier persona que desee conocer el trabajo realizado. 

En términos generales• la conceptualización significa la 

aprehensión teórica de los hechos vividos durante el trabajo de

campo y buscar la manera de ubicarlos dentro de la teoría cient! 

fica y en la estructura del conocimiento cient!fico. 

11 Llma, Boris; Eplstemologla de Traba.jo Social, Humanitas, Argentina 1975, p.158. 
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2.4.4 Generalidades. 

La generalización es el. medio por el cual pueden exten-

derse a toda una clase: a) una comprobación realizada en un núm~ 

ro limitado de individuos o casos singulares pertenecientes a un 

mismo hecho o fenómeno; b) lo que es propio de un hecho o fenóm~ 

no y que guarda cierta analogía con la primera; una generaliza-

ción del primer tipo es la inducción. 

Para Rickert, el método de generalización es propio de -

las Ciencias Naturales, frente al de individualización, caracte

rístico de las Ciencias Sociales. 

Generalizar es extraer lo universal de, lo particular y -

solo aquello que se reitera en distintos espacios de la experie.!! 

cia práctica, durante un período de tiempo determinado. Por esto 

se entiende que únicamente deberá generalizarse aquello que rea.!, 

mente tenga importancia y esa importancia radica en el hecho de

que su empleo se haya dado en distintos momentos de la experien

cia realizada, justificando de ésta manera su inclusión dentro -

de la generalización de la sistematización. 

Las generalizaciones son leyes provisorias que rigen los 

fenómenos, procesos o hechos sociales. Se habla de que son leyes 

provisorias porque debe recordarse que todo conocimiento no es -

eterno ni tampoco r!gido y que se va renovando a través de nue-

vos aportes generados por el mismo contacto con la realidad so-

cial. 

Hay que recordar que cuando se habló de conceptualizar -
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se entendió esta etapa como la extracción de lo universal y por

el contrario, generalizar es extraer lo universal de lo particu

lar en diferentes espacios. 12 

La meta de la generalización es el poder explicar las -

esencias que surgen de la realidad durante el trabajo de campo -

esto con la finalidad de poder prever acciones que sean necesa-

rias en el futuro que puedan redituar en un mejor desarrollo del 

trabajo con la población. 

La generalización se apoya sobre ciertas uniformidades -

que suponen la posibilidad de repetición de los fenómenos trata

dos, surgidos de diferentes prácticas. Se hace referencia a que

lo que se conceptualiza acerca de una práctica social, puede pr!_ 

sentarse nuevamente, tal vez con distintas características pero

con el mismo fin en otra práctica. 

"La genelta.Uzac.ión peJUn.i.,te ducubiWr. to. tegaUdad p1top.lo. 

de ta ~oc.iedad, ~ teyu que ~e C!Ulllpten en una ~ecuenc..i.a, que -
dan pauta 11 to. 1tea.Udad mldma". l 3 

Por esto se entiende que a través de la generalización -

puede conocerse lo que es propio de la sociedad, lo auténtico, -

lo real, los acontecimientos tal y como se presentan y que dan -

la perspectiva a la misma realidad de los hombres. 

12 G4qneten, H4r!a Mee-cedes; Op. cit., p6.q. 99. 

13 Porzekansky, Teres4; El avance profesional y el pt'oblema de los modelos en -

Trabajo Socid. Revista selecciones de Servicio Soc141, No. 30, affo IX, Bue-

nos Aires, Argentina, 3er. cuatrimestre, 1976, p69. 11. 
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2. 5 La Sistematización en Trabajo Social. 

2.5. l Objetivos y características. 

Para empezar, hay que dejar claro que no debe confundir

se a la sistematización con la entrega de un informe final acer

ca de la práct.ica; tampoco es la sistematización una investiga-..: 

ci6n que se realiza al mismo tiempo que se desarrolla la prácti

ca o una evaluación que se hace acerca de ésta práctica. 

Por sistematizar debe entenderse al trabajo de organizar 

una práctica social dentro de un sistema teórico - metodológico

que de referencia del d~sarrollo del proceso seguido por esa --

práctica y del análisis e interpretación que sobre ese proceso -

se haya realizado. Todo lo· anterior deberá estar encaminado a la 

finalidad de entender las características propias de cada expe-

riencia de tal manera que se pueda comparar y comunicar con ---

otras experiencias que también tengan características particula

res. 

Como características propias de la sistematización enco!! 

tramos que ésta busca superar la práctica social del hombre, --

trascenderla hacia un plano mayor, el teórico, y para ello se V!, 

le de técnicas, instrumentos y todo aquello q~e se considere de

utilidad para la consecusión de éste propósito, esto con la fin!_ 

lidad de programar nuevamente la práctica pero ya corregidos --

aquellos problemas que se hayan presentado la primera vez que se 

haya realizado ésta, buscand~ así el plano de la perfección en -
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la medida que ésta sea posible. 

Debe recordarse que uno de los objetivos de la sistemat! 

zación es el rescate de experiencias para poder teorizar la prá.s_ 

tica y poder encontrar así. las leyes que la rigen, para regresar 

nuevamente a la práctica social pero de una manera ya mejor pre

parada y programada. 

Al realizarse el rescate de las experiencias que se tu-

vieron durante la práctica, se permite relacionar el todo con -

las partes, lo p~rticular con lo general, lo concreto con lo ab!. 

tracto, todo ésto a partir de lo vivido dentro de la experiencia 

y el contacto con la realidad. 

Finalmente y a través del proceso de sistematización, é.!! 

ta permi.te llegar a la construcción de teorías, superar lo prag

mático, o sea llegar al conocimiento científico. 

Con lo anterior, se determina que los objetivos princip!, 

les de la sistematización en Trabajo Social son: 14 

• La duCILipc.ión de aquellab hechM y p1tocuo4 de la lle!!! 

Udad v.i.v.ida. dwutn.te ei. dua1t1t0Uo de la plt4c.tica co~ 

n.ltalt.ia • 

• La e.xpU.cac.ión iie. lo4 he.cho4 ( e.xpUca1t cómo, cu6.ndo, -

dónde., po1tqu~ 4e dleJton}, IJ a q11~ p1tobl.....iti.ea de. la -
comun.idad 1tupondúvr.on. 

• Zmtltwnen.ta.c.lón paJta .ea. vue.e.ta. a ta a.c.c.lón; una. vez --

14 Tomados del curso sobre slstematizac16n ltnpartldo en la Escuela Nacional de -

Trabajo Social, U.N.A.H., por el Lic. Carlos Arteaqa Basurto, Agosto de 1991. 
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que. <le. lw. e.<pllcado e..t'. f"'-OC!e..lo de..iaMoUado, ~e út<1.tlt~ 

menta. nuevamente e.t 1teg1tuo, peJto de una. maneJta pllog~ 

macia. 
Además de los objetivos mencionados, también cabe consi

derar entre éstos a los siguientes: 

• La sistematización ayuda a dirigir la práctica misma.

ya que a través de éste proceso se pueden ir programa!!. 

do las actividades a futuro considerando para ello --

aquellos momentos relevantes y que influyan en el tra

bajo que se esté llevando o pretenda llevarse a cabo. 

• El proceso de sistematización ayuda al enriquecimiento 

de la teor!a de Trabajo Social, esto al buscar superar 

la práctica comunitaria ya que se hacen abstracciones

de ésta, comparándola con las teorías exi.stentes y ge

nerando a su vez nuevos conocimientos a partir del co!!. 

tacto con la problemática social. 

De acuerdo a estos objetivos de la sistematización en -

Trabajo Social, se desprenden una serie de características que -

hacen más comprensible el porqué de la sistematización de la --

práctica del Trabajador Social, con la finalidad de permitir ma

yor claridad en el proceso mismo de la sistematización. 

Considerando los objetivos, la sistematización debe te-

ner las siguientes características: 

Significación. Debe significar algo para el grupo, -

institución o comunidad donde se haya

trabajado. 
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Articulación. 

Totalidad. 

Historicidad. 

Pluralismo. 

A través de la sistematización buscar

la relación entre los sucesos y hechos 

ocurridos durante la intervención del

trabajo en comunidad. 

No manejar cada parte de manera indiv.! 

dual sino relacionarlas todas y mane-

jarlas con su totalidad. 

Determinar el momento en el cual se -

inscribe la práctica y relacionarla -

con el medio donde se lleva a cabo és-

ca. 

Tomar en cuenta todos aquellos fenóme

nos ocurridos durante el transcurso de 

la práctica, involucrar a todos loe -

agentes y. el.ementos que hayan interve

nido en la misma. 

Las características consic!eradas deberán tratarse de ma-

nera precisa por cada grupo que esté realizando la sistematiza-

ción de su práctica, ya que de la profundidad que se le de a és

to dependerá la calidad del trabajo que se logre al final. 

2.5.2 Alcances y limitaciones. 

En lo referente a los alcances de la sistematización, el 

Centro Latinoamericano de Trabajo Social (C.E.L.A.T.S.), dice -

que ésce proceso: "Abite (.a po1>.ib.iLi.da.d de 1te6leúona11. m4I> glob~ 
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men.te .f>oblle ta plr.dct.i.ca, ponléndota en .f>U co1t.tecto, ana.llzando y 

llepen-6ando el :tJto.bajo duaMoUado, lo-6 mUodo-6 apUcada-6, lo-6 -

plloblemM y con.tllacücclonu que .f>Ullg./.<llon y cómo -6< llUolv.i.ellon, 

e.te., y a paJt.t.ilr. de e.U.o p(.aneall y lleolt./.en.ta/l lGt-6 acc./.onu 6u-tu

llGt-6 de mane/la má.I e6ect.i.va". 15 

La sistematización tiene un valor para cada práctica Pª!. 

ticular 1 ya que permite dar una mirada retrospectiva al pasado y 

a partir de lo aprendido, orientar el futuro, permite un perfe-

ccionamiento de la práctica misma haciéndola más eficiente y --

efectiva en relación a los objetivos que se plantean obtener. 

Con esto puede determinarse la importancia de los alcan

ces de la sistematización en Trabajo Social, ya que al llevar a

cabo éste proceso, la práctica realizada se hace comunicable y -

puede compartirse con otras personas y de ésta manera se genera

la posibilidad de aprendizaje y la reflexión colectiva acerca de 

la experiencia desarrolla.da con los sectores sociales de la po-

blación. o cualuier .otro grupo humano con los que se haya traba

jado durante la práctica. 

El mero hecho de llevar a cabo el proceso de la sistema

tización es ya un alcance, ya que se está pasando del practicis

mo a la aportación teórica a partir de la experiencia vivida, -

claro que el realizar dicho proceso requiere de una serie de et!. 

pas e instrumentos que deberán utilizarse e instrumentarse para

poder sacar adelante un trabajo de calidad y que realmente apor

te conocimientos interesantes a la práctica de los Trabajadores

Sociales. 
15 Horgan, Ha. de la Luz y Teresa Qulroz; La. sistematizacHín de ll!. pr!ctlca, --

cuadernos C.E.L.A.T.S. No. 6, pl!ig. 13. 
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Hablando sobie las limitantes de la sistematización debe 

considerarse que cuando se pretende pasar desde lo particular a

una afirmación geneLal siempre surgen críticas; y éste es el ca

so de la sistematización de la pLáctica de los TrabajadoLes So-

ciales • ya que se dice que únicamente se cae en el empirismo al

no refrendar el tLabajo con una t:eor!a sólida que la respalde. 

"C<tda. pll.fict.i.ca .ele.ne. una comb.lnac.ión pll.op.la de Jta4g04 -

que. .tion ún.ico.& e.11 .&u de..tie.nvolv.imle.n.to !/ de..tia.JtJLoUo ••• e.nc..leJLl'Ut -
una Hit.le de. e.teme.n.toh que. hotl ~:Untoh al .titaba.jo que. Ue.v6 a

cabo o:tAo gJr.upo con ~ ~mM d.lme.~.lonu e.n con.t.e.x.toh h.únllo.-
lle..ti" .16 

PoL lo anterior se determina que no puede imponerse una

serie de parámetros rígidos para gl.obalizaL una práctica aunque

ésta haya sido realizada en' una misma rama o actividad ya que -

siempre habrá caLacter!sticas que le sean propias a cada una y -

por lo tanto no podrá hablarse de ellas como algo geneLal en to

dos sus aspectos, porque se corre el riesgos de hacer juicios -

subjetivos acerca de rasgos que puedan ser distintivos de cada -

práctica realizada. 

Cuando se habla de una experiencia pLáctica particular -

debe tomarse en cuenta toda la serie de ricas enseñanzas que es

ta pueda contener; esto en cierta medida impide que esta prácti

ca individual pueda en forma. simple transformarse en un conoci-

miento teórico. 

16 Horgan, Ha. de la Luz. y Teresa Quiroz.; Op. cit. p!g. 12. 

61 



Una consideración que surge como dificultad en la siste

matización es la de no considerar a la práctica realizada en una 

institución o comunidad como tal. Por ello ésta puede ser un in

forme de actividades o un avance de investigación en el que se -

incluyan consideraciones acerca del trabajo realizado en el ámb!. 

to de intervención, pero no en un documento teórico. 

Otras limitantes más en la sistematización dentro de Tr!!_ 

bo Social es que los profesionales de la carrera ~o tienen, un -

número considerable de ellos, la capacidad para reali~ar discur

so teórico, no parten de un marco teórico definitorio que de ªP.2. 

yo a su trabajo de sistematización, al ocurrir esto se considera 

que no hay una teoría que consolide el proceso de la práctica C,2. 

munitaria. 

Debe considerarse también que la falta de conciencia por 

parte de los docentes con respecto al proceso y desarrollo de la 

sistematización dentro de las Ciencias Sociales y específicamen

te en Trabajo Social (tanto en instit.uciones fo~mativas como en

e! ejercicio profesional) es también una limitant.e para el desa

rrollo de la sistematización en Trabajo Social. 

Un límite más para la sistematización es que no se le da 

la importancia que tiene como proceso. 

"Va.te deCÁJL que 4.l la .teo/Úa. 41'. ha eiabo11.ado a paJttiJr. de 

la pJr.á.c..t.lca, éo.to ha 4.i.do 4obJte la b<the de la acc.l6n de to.4 cto.-
41'.4, no ha 4.i.do con4.i.de11.ando la acc.l611 de. peMon<lh a.lhlad<lh o -
gJtUpM .lnd.i.v.i.dua.tu" • 17 

17 Marx, CarlosJ El Capital, Tomo 1, Fondo de Cultura Econ6mica, México 1972, -
p!g. 15. 
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De acuerdo con la cita de Marx 1 se entiende que no puede 

hacerse una sistematización o reflexión teórica acerca de una -

práctica particular si no se vincula a ésta con la práctica de -

la clase; ya que al hacer esto, se logra vincular esa práctica -

con la teoría a que se refiere de manera directa y de ah! rela-

cionarla con la práctica de clase que le corresponda. 

Deberá incluirse también entre las limitantes de la sis

tematización a la falta de discurso por parte de los profesiona

les para poder entender y aplicar la sistematización a la práct! 

ca social que se realiza, esto lleva como consecuencia que Trab!. 

jo Social no plantee la construcción de conocimiento y únicamen

te lleve a cabo la planeación de la intervención en la problemá

tica que se tenga que abordar; además hay que considerar que so

lamente se esquematiza la práctica ya que no se llega finalmente 

a una vinculación entre la teoría y ésta. Si ésto último se rea

lizara sería un punto de partida magnífico para poder abstraer -

el conocimiento de la práctica y elevar de ésta manera la teorla 

dentro de la profesión, haciendo nuevos aportes, corrigiendo, a~ 

liando y perfeccionando los ya conocidos. 

Finalmente, la falta de manejo de la sistematización, 

unificación de procedimientos, combinación de diversas teorías -

que presentan contradicción en premisas, provoca que se invalide 

toda cons'trucción de conocimiento a partir del proceso de siste

matización. 

Se debe determinar que solo considerando a los grupos de 

una sociedad, tomando en cuenta las formas de actuar de las cla-
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ses es como se puede extraer la teoría y generar conocimiento, -

si se sigue la metodología adecuada para poder sistematizar ace.!. 

ca de la experiencia. 

Lo descrito da un panorama amplio sobre las dificultades 

a que se han enfrentado los i~tentos de sistematización de la -

práctica en Trabajo Social• pero también puede mencionarse como

limitante el tipo de ideología que tenga o tengan las personas -

que van a realizar dicha sistematización, los intereses a que -

deseen responder, las características del grupo de trabajo, etc. 

ya que todo ésto de alguna manera es una limitante para conocer

la objetividad del trabajo realizado. 

A modo de conclusión hay que recalcar que as!. como la -

sistematización tiene grandes alcances, también hay diversos fa~ 

torea que la limitan, pero ello no debe inhibir los intentos por 

conocer los aportes teóricos que puedan generar las prácticas ª2. 

ciales que realiza el Trabajador Social. 

En el siguiente capítulo se podrán apreciar y analizar -

algunos modelos de sistematizaci6n implementados en América Lat! 

na, a los momentos a que han respondido ca.da uno de ellos así c~ 

mo los aportes que han hecho a las Institucione~ de Trabajo So-

cial de la región y al presente trabajo de investigación. 
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CAPITULO 3. MODELOS DE SISTEMATIZACION EN 

TRABAJO SOCIAL. 

A través del desarrollo de Trabajo Social ha habido nec_! 

sidad de sistematizar aquello que genere nuevas perspectivas y -

· horizontes a la carrera, para ello los profesionales se han val! 

do de modelos que para tal efecto han sido planteados como pro-

puestas por autores como María Mercedes Gagneten (Universidad de 

Pa:raná, Argentina)¡ María de la Luz Margan y Teresa Quiroz y Di!, 

go Palma, entre otros. 

En el presente trabajo se abordarán los modelos de si&t!, 

matizaci6n para Trabajo Social que los autores arriba menciona-

dos proponen, tomando como referente en cada uno de éstos mode-

los aspectos como: a) antecedentes, cuándo surge el modelo y --

cuál es su intencionalidad, b) su fundamentación teórica, su CO!!. 

cepción de la realidad, c) su concepto de sistematización y su -

intención y, d) su propuesta metodológica. 

Al finalizar el cap!tulo se hará un análisis de los tres 

modelos, considerando para ello los parámetros mencionados. 

3.1 Modelo de la Universidad de Paraná. 1 

Este modelo surge a partir de la experiencia compartida-

1 Gaqnet.en, Maria Herccdes1 11Hacia un metodologta de sist.emaUzaci6n de la prl.c
tica", Ed. Humanitas, Buenos Aires, Argentina; colecci6n Guldance. 
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desde 1984 a 1987, con docentes y alumnos de la Facultad de Tra

bajo Social de Paraná, dependiente de la Universidad Nacional de 

Entre Ríos, Argentina. 

"La. ela.bolULc.ión del modelo 4Wtge de la. p!tlic.üca. 11.eaUza

da quince año4 con 4ecto1<u popu.laltu 11961-1976) .üiteJ1Jr.Wnp.lda -

poli. el pltocuo mU.ltaJr. 11976-1983); de exponen~ .teótú.co-p!tlic

.ti.= en 4-i.6.tema-U.za.c.ián 11.ea.Uza~ como docente -lkvt.ia Me1<cedu 

Gagne.ten- en la4 ucuelM de Sei<vic.io Soc.ia.l de San.ta Fil. y Ro4a.

Jtio dude 1969 hai..ta. el•gotpe mU.uaJt menciona.do; de ta expetú.e!! 

c.ia de do4 cic.f.04 conc.f.uido4 de p!tlic.üca 4.i.6.tema.tlzada de lo4 p~ 

1Úodo4 a.=dWco4 1984-1985 y 1986-1987, den.tilo de ta FacuUad -

de Tllaba.j o Social de Palland". 2 

El modelo tiene como intencionalidad el que el propio -

pueblo se reapropie de su saber a través de la reflexión conjun

ta con el Trabajador Social de sus formas de vida, organizaci6n

y alternativas superadoras que vive. 

Como marco conceptual, el modelo retoma una concepción -

dialéctica, ·con ésto se entiende que las condiciones concretas -

de la existencia del invididuo van a c;ondicionar su forma de vi

da, su cult'-!-ra y Su manera de percibir su realidad. Sus proble-

mas tienen or!g_~? en las contradicciones de clase existentes y -

éstos problemas ·a su vez generan otros como una cadena y para P.2, 

der ser erradicados deberán ser atacados desde la base. 

En el modelo dice: "ta. 4.U.tema.tlzac..lón eA Jtep!Wduci.Jr. e.o!! 

2 GAqnet.en, HarI11 Mercedes¡ "H11cia una metodolog!a ••• ", Op. cit. p.S.g. a. 
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c.eptu.a.lmen.te a. la p!tá.c..ti.c.a.". Entendida de manera más amplia, es

el procesamiento de los movimientos o sucesos de la realidad mi!!_ 

ma, de los procesos de transformación generados en ella, desde -

la práctica así como los conocimientos que estos componentes ge

neren en quienes participan en ella. 

Dentro de la propuesta metodológica 1 la sistematización

de la práctica es entendida como un proceso contínuo a través de 

fases como la reconstrucción, análisis, interpretación. concep-

tualización, generalización, conclusiones y propuestas de la --

práctica. 

Estas fa~es metodológicas orientan el proceso de la prá.!:_ 

tica que se desarrolla, conduciendo a una explicación de la mis

ma, asi como de la realidad donde esta se lleva a cabo. 

Aquí se desarrolla por separado cada fase del método, -

describiendo en cada uno de ellos, aspectos como: def:l.nición, Í!!, 

tencionalidad, objetivo, actividad, técnicas, instrumentos, suj,!_ 

to participante, asi como espacio-tiempo de realización de cada

fase. 

La propuesta metodológica inicia con lo que es la recon!!_ 

trucción de la práctica, entendiendo a esta como "La. Jt.e.p!tue.n.ta.
c.lón upac.io-.tempoJta.l de la m<Am<t " .tJtavé1. de.t Jte!a.to durupü.

vo Jte.al.i.z<tdo en 6oJtm<t del>el>.tlwc.twr.<td<t en bcue " me.ta.6 de.tellmina

dcu que e.ttCWldllen la .t<tJtea 1te.aUz<td<t", 3 

Para el modelo, la finalidad de la reconstrucc:f.ón de la-

3 Gaqneten, Marla Hercedes; "Hacia una metodoloqla ••• 11 , Op. clt. p&q. 72. 
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práctica es la de brindar la posibilidad de trasladar un segmen

to de la realidad a un contexto posterior de interpretación cie.!!. 

tífica dentro del método de sistematización de la práctica. 

De acuerdo con el modelo, se debe reconstruir: 

- El upado• la ublcad6n, el pwaje na.twr.al, <?l. hó.b.i.
:to.t; 

- El Ue.mpo: la de..tvunlrtad6n h.i.6.t611.ica en donde U.ene -
lugaJr. la plU1c..tlca; 

- l«A Jteladonu 4oc.ialu: pait.tlcu.lalt.i.zad6n de lo4 hom

bitu conCJLe..to4 .i.nvoluCJLado4 en dlc.ho upado, en dlc.ho 

.t.i.e.mpo, en dlc.ha p!tác..tlca conCJLe.ta, que como .tal .i.mpl,{, 

ca la vlv.i.enda., hec.ho4, «Apec..to4 e.le.mental.u: .tllama -

cul.twtai. ew.ten.t.'(;; 
- l«A acdonu iteallzad<IA. 4 

De acuerdo a ésto, se reconstruye "Z.o que se ve", "cdmo

se ve", "cdmo se siente" y esto permite en las fases subsiguien

tes un análisis dlali!ctico e interpretación de los mismos~ 

El instrumento central para esta etapa de la reconstru-

cción de la práctica es el diario de campo. 

Por otro lado• se dice que la reconstrucción debe hacer

se en forma inmediata a la vivencia para evitar posibles olvidos 

de momentos que hayan sido importantes y que al momento de .,la t'.!, 

construcción no puedan ser "incluidos en ésta. 

Deben reconstruir la práctica el Trabajador Social y to-. . 
Gaqneten, Ka'rla Mercedes; "Hacia una 111etodolo9la .... 11

, Op. cit. p69. 75. 
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da aquella persona o personas que hayan estado involucradas en -

ella. 

Una vez hecha la reconstrucción de la práctica. el mode

lo indica que deberá continuarse con la fase de análisis, consi_! 

tiendo éste análisis en distinguir y separar las partes del todo 

hasta llegar a conocer sus principios y elementos fundamentales. 

En esta fase del método de sistematización de la prácti

ca, ".oe .in.ten.ta a.i.6taJt to.o <temen.to.o p<VUI. fuego en u.na 6Me po.o

.tvúo11. .oean 11.eo1tde11ado.o paJta .OeJL v.W.to.o bajo u.na nu.eva pell.dpec..ti: 

ua". 5 

La finalidad es la de hacer un análisis cr!tico de los -

supuestos surgidos durante la reconstrucción de la práctica, por 

ello "Jtua.Ua la .únpo.1Lta11c..úl de opeltaJt et am!l.U..W a paJltiA de -
u.n de.tellminado malteo .i.deol69.lco y .teólt.i.co genellat". 6 

Posterior al análisis, se propone la interpretación, en

tendiendo ésta como un esfuerzo de síntesis 1 de composición de -

de un todo por la reunión de sus partes. 

Esta interpretación tiene como objetivos, investigar: 

- LM .tem<Lt.i.ca..1 emeJLg en.te.o, <VLt.i.cu.ladM en u.na rna.tlúz c_q_ 
múr.; 

- La acc.<.ón pJta6u.i.ona.l dUaJtltoUada en 1telac.i.ó11 a ta.lo -
mi6m46, c.on 4lU ha...lea.zgo.6 po-6.ltlvo/J y nega.tluo/J; 

- La 1tealidad donde d.i.chM expvúenc.i.M .0Wt9e11. 7 

5 Gaqneten, Marta Mercedes; "Hacia una metodoloqla ••• 11 , Op. cit. p.S.g. 78. 

6 Ibldem, plq. 80. 

7 Ibidem, p.S.q. 90. 
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Estos objetivos que marca la interpretación deben ser -

considerados para poder realizar un trabajo que tenga seriedad y 

cumpla con lo que se propone la sistematización de dicha expe--

riencia. 

Ya hecha la interpretación, el modelo indica que deberá

continuarse con una fase de conceptualización, entendiendo por -

conceptualizar, la unión de las diversas interpretaciones surgi

das de la práctica en un todo coherente. 
11 La. c.onc.ep.tua.Uza.c..l6n coM.i..6.te ert una. h..trttu.i..6 hUpe.Jtado

IUl de fu llecono.tltucc.lóo de .i'1 expvúeoc..út, del aoc!W.i.4 temá.tlco 
de fu 11\Wm<t y de utUt .iot1VLp1Le.tac.lón te6Jt.lc.o. acC?Aca de e.l.i'1 y de
fu 11.eaUdad". 8 

lo son: 

Los objetivos de 1a conceptualización que maneja el mod~ 

1) Hacer comunicabl.e el conocimiento acerca de la práct,! 

ca y la realidad¡ 

2] Definir los conceptos que se utilizan en la práctica; 

3) Identificar la teoría o teorías utilizadas en rela--

ción al o los temas conceptualizados; 

4) Establecer re1aciones entre la temática surgida de la 

práctica y la teoría seleccionada o construida¡ 

5] Convertir los hallazgos conceptuales en nuevos códi-

gos. 

Esta serie de objetivos buscan hacer comunicable la exp!. 

8 Gaqneten, Harla Kercedes1 11Hacia una metodoloqla ••• 11
, Op. cit. pli.gs. 93-94. 
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riencia práctica a toda la comunidad y aquellas personas intere

sadas en lo realizado por el grupo y personas que hayan partici

pado en las acciones llevadas a cabo en el lugar. 

Al término de la conceptualización, el modelo propone -

una fase de generalización, concibiendo ésta como la extracción

de lo universal a lo particular, destacar de las particularida-

des específicas que hayan sido conceptualizadas 1 aquellas que -

son reiteradas en diferentes espacios 1 durante un tiempo determ! 

nado. 

"la ge.ne!Ull.lzac.lón peltmlte de,&cu.b!Wr. la. le.ga.Udad plWp.út 

de la. hoc.le.dad, lM le.ye,& que. he cu.mplen en u.na he.cu.e.ne.la, qu.e. • 

pautan la. 11.e.a.Udad mihma". 9 

La generalización busca que aquellas concepciones que se 

hagan acerca de la práctica realmente tengan validez para todo -

el conjunto de conocimientos que ha sido creado por el mismo ho!! 

bre a través de su contacto con la realidad. 

La finalidad de la generalizacilin es superar la mútua n!. 

gación existente entre la teoría y la práctica, permitiendo de -

esta manera la formulación de aproximaciones teóricas que puedan 

ser incorporadas a las ya existentes que por haber surgido de la 

práctica permitan a nuevas prácticas sociales en diferentes eBP! 

cios no partir de cero sino de guías operativas de las acciones

ª iniciar. 

9 Porzekansky, Teresa; 11El av4r1ce profesional y el problema de los modelos en -

Trabajo Social 11
• En revista selecciones del Servicio Social, No. 30 1 afio IX, -

Ed. Humanitas, Buenos Aires, 3er. cuatrictestre, 1976, p69. 11. 
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Cabe destacar que el modelo menciona que no todo lo que

se conceptualiza es posible generalizarlo, se generaliza funda-

mentalmente acerca de: 

a) Los procesos populares. 

- el modo como los hombres hacen su propia historia -

[ en un espacio ] • 

- circunstancias condicionantes de lo anterior [ his

toria en un espacio determinado ] • 

b) La acción profesional. 

- se trata de construir leyes de regularidad acerca -

de un sector de la sociedad dentro de una estructu

ra; en el caso de Trabajo Social, acerca del sector 

con quien prioritariamente desarrolla su tarea. 

El modelo dice que para generalizar es necesaria la con

frontacidn de conceptualizaciones halladas en los distintos esp!, 

cios de la experiencia práctica. 

A continuación viene una fase de conclusiones, donde de

be establecerse una relación objetiva texto (práctica de una re_! 

lidad) - contexto (sociedad global) de la cual puedan surgir o -

fundament~.rse acciones deseables hacia el futuro. 

"Se debe. .lnvotuCJtaJL ta. eva.tuac.l6n que 4e hace de matU!/UL
con.túttl<l de ta. p!lli.c..tlca en dua1111.0U.O, en 4U4 a4pec.to4 po4Lti.vo4 
y neg<Ltlvo4, o 4ea 11.enWuvi. lo4 objetivo¿ d.útámlcamettte pta.11tea-

d04 a alcanza11. en cada e.tapa de ta. p!lli.ct.lca., u.to en 11.e.ta.c.lán -
con lo4 6.lnalmettte alcanzado¿", 1 O 

lO Gagneten, Ha.ria Hercedes1 "Hacia. una metodologla ••• 11 , Op. cit. p.S.gs. 104-105. 
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Finalmente como última fase el modelo indica un punto P!. 

ra propuestas retomando para ello cada una de las fases anterio

res, de manera especial de las conclusiones. 

No hay que olvidar que las propuestas deberán implicar -

soluciones altet"nativas. 

El cuadro de la siguiente hoja, muestt'a de manera sinté

t:ica el modelo propuesto, indicando las fases, además de las té.!: 

ncias e instrumentos que se sugieren que deberán ser utilizados

para poder realizar cada uno de ellas. 

3.Z Modelo de Mat'1'..a de la Luz Margan y Teresa Quiroz. 11 

Este modelo forma parte del cuaderno No. 6, editado por-

. el Centro Latinoamericano de Trabajo Social [ C.E.L.A.T.S. ] ; en 

el se indica que es importante apoyar e impulsar la sistematiza

ción de las expet"iencias en Trabajo Social, fundamentalmente por 

dos razones; 

l. Lo. 4.i.6.te.mo..tlzo.c.Wn o.bite la pa4.lb.lUdo.d de 11.e:{leúono.11. 
globalrnen-te 4ob11.e la ¡máct.lca. ••• tiene u.n vo.lo11. p.via

c.o.d4 p>uic.t.lco. po.11..t.i.cul.o.Jt, yo. que peJtm.l:te do.11. uno. ~ 
do. 11.e.tll.ohpec.t.lvo. o.l p<Uo.da y o. po.11..t.i.11. de eUo ol!..i.en-

.to.11. el 6u.twto. 

11 Margan, Ma. de la Luz y Teresa Quiroz: "Acerca de la sistematizaci6n", cuade.! 
nos c.&.L.A.T.S., No. 6, Lima Perú, l ¡>4rte, p.\gs. 9-16. 



TABLA DE FASES METODOLOGICAS 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA SISTEMATIZACION DE LA PRACTICA 

MODELO DE LA UNIVERSIDAD DE PARANA. 12 

FASES DEL H.S.P. 

I. Reconstrucc16n 
de la experien 
cta. -

II. Anlilisis. 

III. Interpreta 
c16n. -

IV. Conceptuali 
zac16n. -

V. Gcnerauza-
ción. 

VI. Conclusiones 

VII. Propuest6S. 

T!:CNICAS 

Relato descriptivo de la 
situación vivida: tiempo 
espacio. 

An.§Usis de contenidos -
surgidos en Reconstru--
cctón (Fase I) 
al investiqactón temáti

ca no estructurada -
(dccodif!cación). 

b) Clasificación de tem6. 
ticas problemáticas = 
CencodificactónJ. 

cJ Tematización (cod1f1-
caciónl. 

Confrontación de marcos
teóricos referidos a te
m5.ticas codificadas. 
.. tnvestiqacJ.ón docwnen-

tal y teórica. 

Construcción te6rica sur 
gida de confrontacilin aii 
terior (Fase III) en ba-= 
se a una lóqko. detennl
nada. 
Confrontación de concep
tualizaciones correspon
dientes a diferentes es
pacios-tiempos, en base
ª criterios comúnes. 
Confrontación de la cons 
trucción teórica con ta= 
evaluación del proceso -
de terreno. 
Correspondencia existen
te entre poUUcu socia 
les sectoriales y resu1= 
tados do fase VI. 

INSTRUHDITOS 

- Diario de CAlllPO 
- Registro de tareas. 

- Fichas tem!ticas. 

- Matriz te1115.tica, 
- Fichas interpretativas 

y biblioqr!fic4S • 

- Crónica conceptual 
- Glosario conceptual 

- Glosario de generaliza 
clones. -

- Tabla de corrolaci6n -
texto - contexto. 

- Fichero de recursos ins 
titucionales, econ6mt-= 
cos y hwnanos ast como
infraestructurales invo 
lucrados en los proce-~ 
sos, tanto como contra
puestas alternativas -
surgidas de la pd.cttca 
popular. 

12 Ga~eten, Haria HerceC!es; ºHacia una metodolo9la ••• 11
, Op. cit. p.S.q. 107. 

74 



2. Hay poca doc.wnen.tación ucM.ta 4obJLe ta pltáe!Uc.a de..t.

TJLabajo Soc.ia.i. La 4.U,.tema.ti.zac.ión qu-leJLe hac.<JL una -

pM.c.tlc.a c.omun.ic.abee y c.ompall-tibte a obr.o4. 13 

Para este modelo. la sistematización representa la posi

bilidad de reflexionar de manera global sobre la práctica, de P.2. 

nerla en su contexto, analizando y repensando el trabajo que se

haya desarr"ollado, los métodos seguidos, los problemas y contra

dicciones que hayan surgido y la manera como se resolvieron, -

etc., y a partir de todo esto, planear y reorientar las acciones 

a futuro de una manera más precisa. 

La finalidad de la sistematización es describir, ordenar 

y hacer una reflexión analítica del desarrollo de una práctica -

de Trabajo Social, tomando para ello los siguientes aspectos: 

al TeóJt.foo4 y me.todotógic.o4. 

b l Con.teic.taalu, .tan.to iM:t.itu.c.ionatu e.amo hi6.tóuc.o 

4oc.iaeu. 

el La4 in.teJLac.c.ionu de io4 VaUo4 ac..tOJLU que. p<Vt.t:lu/1!! 
"º" en ta p!Uic..tic.a: P't06U.i.onaeu y 4ec..toJLu popu,ta.-

JLU. 

d1 Lo4 p!toc.Uo4 que. 4e., Uevan a e.abo, .lnduyendo un an4-

t.wi4 .tan.to de to4 eiemen.toJ que. 6ac.iU.tan y/o apoyan 

~u dua11Jt0Uo e.amo de lo4 que cU.6ü.u.Uan ta4 ac.donu 

de ta p!U!C!Uc.a.. 

el lo4 JLuue.tado4 de ta expe/l.lencia. 

13 "Acerca de la s1stemat1zac16n", Op, cit., p6g. 13. 
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61 E.f. dMaM.oUo de ctlguniu. gett<!lta.Uzac.lottM que. 6e. pue.
da.n e.x.tlto.eJt a plllLtiA d<!. fu p!tác;Uca.. 14 

Estos aspectos harán que la sistematizaci.ón s~a más cla

ra y precisa ya que para ello se están considerando los aspectos 

más importantes de lá experiencia práctica tanto a nivel de int.!_ 

rrelación del grupo de prácticas con la comunidad, asi como la -

institucic5n con la que haya buscado coordinación, para el trabajo 

realizado y otros aspectos de igual interés. 

Algunos de los elementos de sistematización que a juicio 

de Ha. de la Luz Margan y Teresa Quiroz deben considerarse, de -

acuerdo con su propuesta metodológica son los siguientes: 

El primer aspecto es la descripción de la práctica, el -

cual deberá ser un relato breve pero completo del trabajo que se 

haya realizado, contemplando el período de tiempo, personas que

participaron, características del lugar donde se desarroll5 la -

práctica, objetivos del trabajo, actividades realizadas y una -

evaluación general de la experiencia. 

Enseguida de la descripci6n, el modelo marca el punto -

donde se 1.nscribe el marco teórico conceptual en que se llevó a

cabo la experiencia¡ esto es que 114e debe conta.JL c.on un conjunto 

de. conce.p.to~ y c<Lte.go!U'.a.! que. e.hUn 6unda.me.ll-ta.ttlU> teátúcame.tt.te. -

que hageut comph.en.4.i.bte. y le. de.n 6"-titúío a. la.6 me.t.u y a.cc.lonu -

de. la ph.4Wca.". 15 

14 "Acerca de la s1st.ematUac16n", Op. cit.. pS9. 13. 

15 lbit1em. pl9. 14. 
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A continuación se menciona lo que es el contexto en que

se inscribe la experiencia, mencionándose que es muy importante

considerar el contexto histórico-social-político y económico gl2 

bal en el que se inscribe la práctica, o sea la situación gene-

ral del pa!s en el momento de la experiencia; los efectos que -

ese. contexto provoca en el lugar donde se realiza la práctica y

sobre las personas del mismo¡ el contexto de la institución con

la que se haya buscado coordinación para el desarrollo de proye!:. 

tos de intervención, esto es, tipo de institución, sus objetivos, 

limitaciones, alcances. etc. 1 y finalmente la relación que guar

da la institución con los sectores con que se llevó a cabo la -

práctica. 

Como una cuarta fase se nombra la intencionalidad de la

experiencia, esto es, sus propósit:os o finalidades de la prácti

ca y la perspectiva general que haya orientado su acción, o sea

la nueva realidad que se pretende alcanzar. 

Se dice que hay varios tipos de intencionalidades, de -

distinto tipo y alcance, uno de los criterios para su clasifica

ción es el tiempo 1 que puede ser largo, mediano o corto. 

Después de la intencionali.dad. viene la estrategia meto

dológica implementada, esto hace referencia al cómo se actúo pa

ra enfrentar los problemas que se detectaron y lograr los objet! 

vos y la intencionalidad de lo práctica; aqul debe definirse la

metodologí~ utilizada, los pasos metodológicos seguidos, explic!, 

ción de métodos y técnicas en relación al contexto 1 a la pobla-

ci6n con la que se trabajó y a los objetivos de la práctica. 
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Un sexto punto es el análisis del desarrollo de la expe

riencia. Aqu! es importante dar a conocer: 

1. La.6 cotW!.acUcc.loneh con .fa6 que el p!toyecto he encon

:ór.ó o p!tovocó y cómo •e a.6umi.eJLon. 

2. La.6 cUndmiccu. geneJulda.6 en.tite lo• pah-tlc.ipan.teh, aq":!, 

po p1to6eh.ional y la Wü.tuc.ión. 

3. Loo a.6pecto• del con.teJt.to ooc.ial que hayan 6ac.illtado 

o cU6.i.cuLtado el .tll4baj o. 

4. Loo ac.ieJt.to• y eJllLDILeh del equ.ipo pito 604.iotta.l. 

5. ·Loo 1teajw..teh hecho• a.e. plan.te.amiento oJI.lg.inal, ow. -
cau.6a.6 y; 

6. Loo pltoceho• que oe han dehaM.DUado y que hayan .tetif 

do .&t6luenc.út en la ej ecuc.ión de la p!Uic.t.ica o hayan

o.ido geneJuldoo pDIL éb.ta.. 16 

Una vez hecho el análisis, vienen los resultados de la -

experiencia que deben ser considerados en dos niveles: en rela-

ción a la satisfacción de necesidades de la población y en rela

ción al proceso educativo generado a partir de la necesidad y su 

solución. 

Conviene mencionar los logros alcanzados por la práctica 

y que no hayan sido considerados en un principio, asi como el i,!!! 

pacto causado en el medio social y entre los sujetos participan

tes. 

Finalmente, el modelo menciona que se debe llegar a con

clusiones, hipótesis y perspectivas generales que abre el traba-

16 "Acerca de la s1stemati%4Ci6n", Op. cit. p&q. 15. 
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ESTA 
SALlii 

TESIS 
Ct: LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

jo; esto es que debe lograrse un nivel de generalización que --

trascienda a la práctica y se permi~a difundir y abrir el diálo

go con otras experiencias realizadas en otras regiones. 

En la siguiente página se muestra un esquema donde se -

pueden apreciar los aspectos de sistematización y su finalidad -

considerados por las autoras. 

3. 3 Modelo de Die so Palma. 17 

El autor parte de plantear que la práctica del conoci--

miento puede ser medida en dos niveles: el teórico conceptual y

el nivel del fenómeno espec!fico y que ambos deben integrarse en 

la constitución del objeto del conocimiento. Se entiende que la

acumulación del conocimiento es la base principal para la siste

matización. 

Un limitante para elaborar teorla a partir de la prácti

ca es que los grupos de trabajo en comunidad> tienen un perf'.odo

de tiempo que cubrir y a los grupos sociales a los que se prete!!. 

de introducir tienen su propio ritmo de vida que no puede ser a! 

terado. 

"POJt un lo.do ~e di.ce que ei. conocimien-to vtt dude lo. .teo 
JUu. de Lt pJtó.c.t.ic11 ( T - p ¡, 18 -

Diego Palma 1 para subrayar la importancia de lo anterior 

17 Palma, Diego; "La s1stemat1zac:16n", 1974. 
18 Ibidem. p!q. 21. 

79 



ESQUEMA DEL MODELO DE SISTEMATIZACION PROPUESTO POR 

MA. DE LA LUZ MORGAN Y TERESA QUIROZ. 

La sistematización tiene como finalidad: al describir, -

b] ordenar y, e] la reflexión analítica de ta práctica. 

ASPECTOS DE LA. SISTEMATIZACION F l N A L I D A O 

l. Descrlpc16n. - Relato breve del trabajo que se haya -
realizado. 

2. Marco te6ric:o conceptual. .. Conjunto de conceptas y caleqorlas que 
den sentido a las metas y acciones de
la pr!ctica. 

3. Contexto. - Considerar el contexto hlst6rico, so--
clal, polltico y econ6111ico en que se -
inscribe la pd.ctica. 

4. lntencionaUdad. - Prop6sito o finalidad de la pr5.ctlca -
realizada. 

s. Estrate9la metodol6qica. - Hacer referencia al c61110 se actu6 para 
enfrentar los problemas y lograr los -
objetivos, y la Lntencionalidad de la
pr!cUca. 

6. An&lisls. .. Debe definirse la metod.ologta uliliza-
da en la prlctlca. 

~) ~~~~~~;c~!º~:;ticipantes. 
~I ~~i!~~~~ ;~;~!;es. 
e) Reajustes. 
f) Procesos que se hayan desarrollado. 

7. Resultados. - Deben verse la sat1sfacc16n de necesi-
dades, proceso educativo y su soluc16n 

B. Conclusiones, hip6tesis y - Desarrollo de 14 qenera11zac16n de la-
perspectivas. experiencia. 
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retoma una cita de Mao Tse Tung, donde éste último escribió: --

" ••• 4ubJtayaJr. que la .teo/Úa. depende de la pl!á.ctfoa, que la b<14e -
de. la .teo/LÚJ. u la piUl.ctlca y que la .te.o/Úa. a 4u vez 4.iJlve a la

pl!á.ctlca. La veAdad de una .teo/LÚJ. 4e de.teJunina pOlr. lo4 lte.4ul.ta-

do4 de fu pl!á.ctlca 4oclal obje.tlva". 19 

Otra postura intenta ir desde la práctica hacia la teo-

r!a [ P ~ T ] , o sea desde las condiciones particulares hacia -

conclusiones generales; en otras palabras, la consideración teó

rica queda colocada como resultado y al final de la investiga--

ción y no como base de ésta. 

Diego Palma, dice: "E.6.te ú..U:.i.mo uquema. - P • T - U e..t
má4 coheJLe.n.te con T1te1bajo Soclal, ya que 4u 6am.i.Ualu:clad con la-

1te.a.lidad 4oclal b1r.o.ta del con.tacto d.iJlecto y lC14 e.xpelr.ÜttcUu -
cott ll>.ta, C1Ut1que. u.to .únpUque. cle1l.te14 UmUan.tu, ya que. utt.i.ca

men.te. 4e pa.11.claUzo. un polo de la 1r.e.a.Udad". 2º 
El autor dice que se debe ir a la práctica con el prop§. 

sito de dominar y no de ser dominado por esa realidad; ir a la

práctica exige hacerle frente con cierta teoría que asegure la

objetividad de aquello que se pretenda realizar. 

De tal manera que el esquema deberá quedar como T.P.T.

(Teor!a - Práctica - Teoría). 

19 Hao Tse Tung; 11Acerca <!e la pr!ctica", en Cuatro t~sls fllos6ficas, E~. Len

quas extranjeras, Pekln 1966, p&qs. 4-5. 

2º Palma, Diego¡ Op. cit. p&q. 26. 
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Lo propuesto por Palma 1 muestra que una escuela u otra -

organización que mantenga una continuidad puede llegar 1 en base

ª sus recursos de práctica - llámese alumnos en terreno, promot-2_ 

res, etc. - a acumular un conocimiento muy claro sobre una real! 

dad específica donde se desempeñe y que resulte inaccesible para 

otros institutos de investigación. 

A este ciclo sucesivo es a lo que se denomina sistemati

zación. Se trata de un modelo que pide que la práctica del Trab.!, 

jador Social sea una intención de cambio elaborada a partir de -

cierta postura teórica y que utilice un mínimo aparato que perm.! 

ta la recuperación de la práctica en términos que puedan reflc-

xionarse. 

Lo anterior quiere decir que: 

- La 6.W.temllUzac.lón no u un 11.elll.to pe11.me1101Li.zado de .f.o 

que 6e ha hecho en Ultll pi¡ác.tica. 

- La 6.W.tema..t.izac.lón no u una 11.ece.ta que deba 6egu.U!.6e

Pll60 a pll6o 11.lg.ldamen.te. 

- Se puede 6.W.tema.t.lza11. con cua.f.qu.le11. pJr.opo6-i.c.lón me.todE_ 

.f.óg-i.ca y u convett-i.en.te que 6 e haga paJU1 ¡vr.ovoCllll. -i.n-

.teJtcamb.lo, un.iMcac.lón y avance. 21 

Con esto último se da a entender que no importa la meto

dología que el investigador siga para llegar a realizar la sist.!:_ 

matización de su experinncia práctica 1 siempre y cuando lo haga

de manera precisa y que tenga objetividad. Lo importante es el -

rescate verdadero que pueda aportar conocimientos que permitan a 

otros grupos partir de ellos como base para una posible continu.!. 

ción del trabajo. 

21 Palma, Dieqo; Op. cit. p!g. 27. 
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TABLA COMPARATIV
0

A DE LOS MODELOS 

HOOELO/AAO CONCEPTO DE SISTOOTIZACION COOCEPCION KErOOOLOGICA INTmCICfiALIDAD PROPUESTA ME'l'OOOLOGICA 

Universidad Es reproducir conceptualmente Materialismo dialktico. Que de manera - Se contemplan fases ta-- M 
a) 

de Paraná. la práctica; es el procesa--- Los problemas del lndivl conjunta el pue les como: reconstrucción, 
[1984 - miento de los movimientos o - duo tienen su origen en= ble y el Traba= análisis, interpretación, 

1987). sucesos de la realidad misma, las contradicciones de - jador Social, - conceptualización, gene-
de los procesos de transforma clase existentes y éstos analicen las -- ralización, conclusiones 
ción generados en ella desde= problemas generan a su - formas de vida, y propuestas. 
la praética asi como los cono vez otros como una cade- organización y-
cimientos que sus componente:S na que para poder ser -- alternativas S_!! 
generen en quienes participan erradicados deben ser -- peradoras. 
en la prlí.ctica. atacados desde la base. 

Ha. de la - La sistematización representa Materialismo Dialéctico. La intención de Deben considerarse ele--
Luz. Horqan- la posibilidad de reflexionar Debido al tipo de termi- la sistemaliz.a- 11entos como: Descripción 
y Teresa -- de i:ianera qlobal sobre la --- noloqla empleada durante ci6n es descri- del desarrollo de la ex-
Quiroz. prlí.ctica, de ponerla en su -- el desarrollo teórico -- blr, ordenar y- periencia; Marco teórico 
[ 1988 ). contexto, analizando y repen- del modelo propuesto. :~~~r a~~~l~~~!~ ~~~~Pi~il!x~rÍe~c~!; i~ sando el trabajo desarrollado, 

los métodos sequidos, los pro del desarrollo- Contexto y su relación -
blemas y contradicciones qulF de la prlí.ctica- can el ámbito del proyec 
hayan surqido y la manera co- en Trabajo So-- to; Intencionalidad de = 
mo se resolvieron, etc., y a- clal. la experiencia; Estrate-
partir de todo esto, planear- gla metodolóqlca imple--
y reorientar las acciones a - mentada; Análisis del de 
futuro de una manera más pre- sarrollo de la expcrien= 
cisa. cia; Resultados; Conclu-

sienes, hipótesis y per~ 
pcctivas generales que -
abre el trabajo. 

Diego Palma La sistematización pide que - Materialismo Dialéctico. La acumulación- La propuesta consiste en 
[ 1974 ). la práctica del Trabajador So de conocimiento, que debe partirse de la-

cial sea una intención de caii integrando para teorla, Ir a la práctica 
bio elaborada a partir de --= ello el nivel - y realizar teorla de ---
cierta postura teórica y que- teórico concep- acuerdo con la experien-
utilice un mlnimo aparato que tual y el nivel cia vivida. (T.P.T.) 
permita la recuperación de la 
pd.ctica en términos que pue-

del fen6llleno es Ir a la práctica exige -
peciflco. - cierta tcorla que asegu-

dan reflexionarse. re la objetividad de lo-
que se realice. 



TABLA COMPARATIV
0

A DE LO 5 MODELOS 

l!OOELO/Aflo CONCEPTO DE SISTEMATIZACION C<JICEl'CION l!l:!'OOOLOGICA nm>ICIOllALIDAD PROPUESTA l!l:!'OOOLOGICA 

Universidad Is reproducir conceptualmente Materialismo dialkttco. Que de aanera - Se contemplan fases ta-- M 
00 

de Parad .• la pr!ctica; es el procesa--- Los problemas del 1nd1V! conjunta el pue les como: reconstrucción, 
(1984 - miento de los movimientos o ... duo tienen su origen en- blo y el Tralla= análisis, interpretación, 

1987]. sucesos de la realidad misma, las contradicciones de ... jador Social, - conceptualización, gene-
de los procesos de transforma clil.Se existentes y f:stos analicen las -- rali:z:ación, conclusiones 
ción generados en ella desde= problemas generan a su - fonaas de vida, y propuestas. 
la praética asi como los cono vez otros como una cade- orqanización y-
cimientos que sus componenteS na que para poder sér -- alternativas S,!!. 
generen en quienes participan erradicados deben ser - peradoras. 
en la práctica. atacados desde la base. 

Ha. de la - La sistematización representa Haterial1S1110 Dialéctico. La intención de Deben considerarse ele--
Luz Horqan- la posibilidad de reflexionar Debido al Upo de termi- la sistematiza- mentos como: Descripción 
y Teresa -- de manera global sobre la --- nologla empleada durante ción es descri- del desarrollo de la ex-
Oulroz. pr.\ctica, de ponerla en su -- el desarrollo teórico - blr, ordenar y- perlencia; Marco teórico 
1 1988 J. contexto, analizando y repen- del modelo propuesto. hacer una refle conceptual en que se !ns 

sando el trabajo desarrollado, x16n anal!Uca= cribe la experiencia; -= 
los métodos sequidos, los pro del desarrollo- Contexto y su relación -
blemas y contradicciones que= de la práctlc:a- con el ámbito del proyec 
hayan surgido y la manera co- en Trabajo So-- to; Intencionalidad de = 
mo se resolvieron, etc., y a- cial. la experiencia; Estrate-
partir de todo esto, planear- gia metodológica illlple--
y reorientar las acciones a - mentada; Análisis del de 
futuro de una manera más pre- sarrollo de la experien= 
cisa. cia; Resultados; Conclu-

sienes, hipótesis y pers 
pee U vas generales que = 
abre el trabajo. 

Diego Palma La sistematización pide que - Materialismo Dialécuco. La aci1111ul.:ici6n- La propuesta consiste en 
( 1974 J. la práctica del Trabajador So de conocimiento, que debe partirse de la-

cial sea una intención de cai integrando para teorla, Ir a la pr5.ctica 
bio elaborada a partir de --= ello el nivel - y realizar leerla de ---
cierta postura teórica y que- teórico concep- acuerdo con la experien-
utilice un 111nimo aparato que tual y el nivel cia vivida. IT.P.T.) 
permita la recuperación de la del fenÓllleno es Ir a la práctica exiqe -
práctica en términos que pue- pec!Uco. - cierta teoria que asequ-
dan reflexionarse. re la objetividad de lo-

que se realice. 



3.4 Análisis de los modelos. 

De acuerdo con el esquema presentado en la página ante-

rica puede apreciarse que los tres modelos ah! contenidos tienen 

como marco metodológico a la corriente materialista dialéctica -

concibiendo a la realidad a través de c8tegor!as y conceptos pr.2_ 

pies de esta filosof!a. 

En estos modelos se concibe a los problemas de la reali

dad como fruto de las contradicciones sociales existentes en los 

países Latinoamericanos [los tres modelos surgen en América Lat! 

na] haciendo hincapié en la dependencia económica que han tenido 

éstos desde hace varios siglos. 

Como se puede observar, el modelo de la Universidad de -

Paraná trata de reproducir conceptualmente a la práctica median

te todos aquellos sucesos más relevantes de transformación gene

rados en ésta; por otra parte María de la Luz Morgan y Teresa -

Quiroz consideran que la sistematización representa la posibili

dad de realizar una reflexión global de la práctica desarrollada; 

finalmente, Diego Palma argumenta que la práctica del Trabajador 

Social debe ser una intención de cambio que sea justificada por

medio de la teoría, { Teoría - Práctica - Teoría ] • 

Cada uno de los conceptos vertidos anteriormente tratan

de distinta manera llegar a establecer ciertos aspectos que pue

dan servir de gu!a para quienes buscan sistematizar su experien

cia prá_cti~,a·, :, t.~avés de una propuesta metodológica. 

·~simis~o ~ la sistematización tiene como intencionalidad 

de manera conjunta, ordenar y realizar una reflexión anal!tica-
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de toda la acumulación de la experiencia obtenida dura.!1te el de

sarrollo de la práctica• esto de acuerdo con lo propuesto por -

los tres modelos de sistematización descritos. 

Por último se analizarán las propuestas metodológicas de 

cada autor. 

Los modelos de Ha. de la Luz Margan y Teresa Quiroz y -

por otra parte el de la Universidad de Paraná (María Mercedes -

Gagneten), coinciden en aspectos como los de reconstrucción -Un.!. 

versidad de Paraná- a lo que Morgan y Quiroz .denominan descrip-

citfn de Za e;cpe:riencia; otro punto donde coinciden es el andZi-

sis • solo que el modelo de la Universidad de Paraná lo propone -

al inicio del esquema y Teresa Quiroz y María de la Luz Margan -

lo dejan casi en la parte final del mismo; aunque en ambos casos 

los aspectos a considerar en cada una de estas fases son simila

res. De igual manera. lo mismo ocurre con las fases subsecuentes 

marcadas en cada uno de estos modelos. 

La forma de sistematizar que propone Diego Palma, no es

precisamente un modelo como los otros dos ya mencionados, que C.!!, 

bren una serie de etapas y requisitos para poder desarrollar la

sistematización de la experiencia práctica. La propuesta de Pal-. 

ma radica en que debe partirse de la teoría e ír a la práctica y 

realizar teoría de acuer~o con la experiencia vivida durante el

contacto con la problemática social; esto es Práctica -
0

Teor!a -

Práctica. 

En conjunto las propuestas metodológicas de cada modelo

son alternativas que tienen los Trabajadores Sociales para poder 
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sistematizar sus experiencias prácticas, no debe olvidarse que -

estos modelos no son rígidos, ni recetas que deban seguirse al -

pie de la letra, sino que, por el momento de su creación, respo!!. 

dieron a una serie de intereses y ahora, dependerá de las nuevas 

generaciones de profesionales el realizar nuevos modelos que se

adecuen a sus necesidades y a las condiciones de cada realidad. 

Ya analizados los modelos y sus respectivas propuestas -

metodológicas, resulta importante considerar algunos aspectos -

que los autores no incluyen, pero que por su interés deberán ser 

mencionados, estos son: los cambios de comunidad. cambios de gr!!_ 

pos de prácticas, cambios de profesor o asesor del equipo de --

prácticas, variación en las políticas de la institución o grupos 

con los que haya tenido coordinación dentro de la comunidad. 

Los factores mencionados también son importantes para -

realizar la sistematización de la experiencia práctica ya que é!!_ 

tos pueden de alguna manera influ!r en los resultados que se ob

tengan en la sistematización~ Su importancia radica en que en la 

mayoría de los cosos son elementos que no son previstos por los

grupos de práctica. 

Lo anterior no impide apreciar el valor del trabajo des~ 

.· rrolledo por cada uno de los autores en sus respectivos modelos, 

ya que hacen aportes considerables a la sistematización de la -

práctica comunitaria del Trabajo Social, marcando una pauta para 

poder trascender el trabajo desarrollado con la población, ahora 

corresponde a los nuevos alumnos y profesionales de la carrera o 

afines a ella crear nuevos modelos para la sistematización para-
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la práctica comunitaria que correspondan a su realidad y a su M.!!, 

mento. 

En el siguiente capítulo se tratará sobre el proceso de

la práctica comunitaria, su definición, sus objetivos, etc., as! 

mismo sobre el taller como una instancia para realizar la corre

lación teórico - práctica de la experiencia vivida durante el -

trabajo en comunidad; todo ello encaminado a buscar una supera-

ción de la práctica hacia la teorización del conocimiento .adqui

rido. 
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Capitulo 4. LA PRACTICA COMUNITARIA COMO INSTANCIA ESEN

CIAL DE LA SISTEr-L\TIZAClON PARA LA CONSTRU-

CCION DEL CONOCIMIENTO. 

4.1 Definición de práctica comunitnrin en In Escueln Nacional Je 

Traba)o Social. 

El contacto que ha tenido el hombre con ln realidad ha -

sido a trav.-;'s de la práctica. asimismo, la prácticil se constitu

ye en la actividad más importante del hombre ya que es en ella -

donde se cumple el proceso de conocimiento, y:i que éflte 

na de las necesidades prácticas y a través de ellas. 

Por lo anterior se determina que la práctica e::i la fuen-

te principal para todo conocimiento, en el caso de Trabajo So--

cial, viene a ser la columna vertebral de la formación profeslo

nal, ya que Trabajo Social es una profesión eminentemente prñct.! 

ca. 

Cabe hacer la aclaración que en la Escuela Nacional de -

Trabajo Social no hay una definición propia para la práctica co

munitaria, no obstante, el Departamento de Prácticas Escolares -

define a la práctica escolar como: "El element:o 6undame.n.ta.l en -
.fa 601tmac..i.ón del Lic.e.nciadu en T11.abaja Social., u.tá .i.n:teg11.ada e.n 

un pll.oc.e.60 .teó!Uco metodu.f.ógi.cu que pe.Junlte a.l a.lumno la. apUca

c.lón de conoc<inie.n.to.!i, lzab.i.tidade.6, dM.tA.eza.& y act..ltudu que -

pJLop.icla.n el'.. ap11.encliza.je., a..s.i. como la. pa.ILÜ.c.ipac.-i.ún del'.. eA.tuctia!! 

.te en la Jtuofuc.<.ó1t de pJtobll!ma,o •oci.a.tu de la. Jtealidad, 6ami--
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Ua!Li.zll11dolo con e.l ejvr.úci.o pJtoó<u..iona.l. E6ta ac..t.lv.idtui p!top.í.

ci.a. .fa. Jtetlr.oai..imen.tadóu de lct6 ac.c..lonu,. ewúqueci.endo con u.to 
la .teoJLÚI. de.l TJtabo.jo Soci.a.l". 1 

La anterior definición hace referencia a lo que es la -

práctica escolar de manera global pero, para los fines propues-

tos en la presente investigación se entenderá por práctica comu

nitaria a la inserción directa que tiene el Trabajador Social en 

una área determinada y que a través de sus conocimientos teórico 

metodológicos contribuye al desarrollo integral de los indivi--

duos qu~ ahí conviven, auxiliándose para ello de: 

1. La .iden.t.id.í.caúón de fo6 11úcleo6 poblaci.onalu que d!!o 

mandan 6 eJt a.tencli.do6 • 

2. La .í.dent.i.6.i.caúón de gJtUpo6 y .Ude1tu ex.lUen.tu. 

3. La .lden.t.ió.lcac.ión de necu.i.dade-<1, ca1tenúa6 y p1toble

ma&. 

4. La dc..tecc.ió11 de 1tecuJ1..106 6ac..t.lblu de 6elt rrouLUzado4. 

5. La 01tgan.i.zaúó11 de la poblac.ión pa1Ul 6U6 demanda& y -

6a.t.i.66ac..to1tu. 

6. CooJtd.i.naúón de ac..t.lv.ldadu. 

7. Eval=úón de ac..t.lv.i.dadu 1teaU.zada6. 

Además de las funciones arriba indicadas, también deben

incluirse entre éstas a la planeación, elaboración, ejecución, -

1 Folleto de la Secci6n Académica de Pdcticas Escolares de la E.N.T.S.-U.N.A.H. 
,.lnfonnac16n sobre la pr!ctica coruunitaria", Agosto 1991, p!q. 2. 

2 Revista de Trabajo Social No. 38, Escuela Nacional de Trabo.jo Social, U.N.A.H. 
México 1989, p!q. 17. 
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supervisión de programas y proyectos tendientes a dar una alter

nativa de solución a un problema específico. además también debe 

mencionarse que todas las actividades y funciones del profesio-

nal en Trabajo Soci.a.l se engloban en la llamada p1t.omocl6tt ooc..la! 

que es un concepto relativamente nuevo que permite contribuir -

al desarrollo de la comunidad centrándose en la participación de 

la población. 

Al hacer referencia a la promoción social, Elizabeth Ba.!!, 

cista López escribe: 11 La. p11.omoci6n .&oc.ial. ha. .&..lda de.6.i.Mda. como
.toda. a.c.t.lv.ida.d .te.ncUen.te a. loglUIJL la e.1.tiwc.tWta.c..lán 4oc..la.l de -

f.04 d.iveMo4 núcleo4 de la poblac..l611, con e.l obje.üvo de genelUIJL 

en e.Uo4 un ve11.da.dVto de<1aJV1.0Uo de comwt.ida.d en .todo4 lo4 a.4pe<:_ 

.to4: .in/í1U1e<1.tluic..twLa4 ,¡ acond.ic..lona.m.ien.to4 de.l .teM..ltolLlo, /íome!! 

.t.o e.cottóm.ico, e.ducaclón, paJL.tlclpac.i.án pou..tica., 6ome.n.to tVL.t.U.U 
co ,¡ depolLUvo". 3 -

Por lo anterior se comprende que con la promoción social 

se debe dar realce a la necesidad de crear fuerzas para la movi

lización, en busca de superar una situación-pra"blema de neccsi-

dad o carencia, buscando así la satisfacción y elevación de las

condiciones de vida de los individuos. Hay que aclarar que para

poder logra~ lo anterior el Trabajador Social debe ejercitar to

d,a una serie de acciones encaminadas a buscar la participación -

organizada y comprometida de los diversos núcleos de la pobla--

ción. 

3 Revista de Trabajo Social No .. 38, Op. cit., p&q. 16, citando un artlculo de la 

Rev. INDECO, H~xico 1979. 
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4.2 Objetivos. 

El Trabajador Social debe plantearse una serie de obje,t! 

vos que tiendan a elevar los niveles de vida de la poblaci.ón en

general o bien respondan a necesidades y problemas específicos -

del individuo. 

Por lo anterior, para el ejercicio de la práctica se --

plantean objetivos de carácter didáctico y social. 

Objetivo de enseñanza-aprendizaje. "Plf.op..lc.ia.Jr. que et --
alumno ap.Uque, ana.Uce y eva.W.e lo4 conoc.únlen.to4 .teálLico.6 ---
apJtendldo4 que .ideit.t.i.6.{can a la pJto6U.i.6n de Ucenc.lado en TJUlb~ 

jo Sochtt, duaJJJtoUando habllldadu y du.tJr.eza4 y actltudu que 

le p.'r.epMen pCVUl la v.ida p.'r.oóu.i.onaL, a .tJr.avú de acc.i.onu upe

c.Z6.i.Ca4, emanada.\ del pn.ocuo ett4eña11za-ap1tendüaje, peJUnLt;.i.l!.nd!!. 

le eWU:quecl!lt a .tJr.avú de la ú4.tema.tlzac.i6n, et. 4abVt upe~ 
zado". 

Objetivo social. "Eóec..twlll. ac..t.i.v.i.dadu que c.on.tlLibuyan y 
dm kUpuu~ a paM:Ur. del a1u!.lu..i.4 de la .teaUdad 4oc.i.al, a la
pMbü.m4 . .t.ieo.. 40c.i.al de lo4 plLinc.ipa(.u 4ecto.tu bd4.i.c.o4 de .ta P!!. 

blac.i6n". 4 

Con los objetivos citados anteriormente se pretende que

haya una relación de la práctica comunitaria con las mater1.as -

teóricas que cursa el alumno, que se genere un proceso de retro! 

limentación a través del contacto con la realidad social al mis-

4 Folleto "Infornto.c16n sobre lo. pr4cUca comunit~ria", Op. cit. p.59. 2. 
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mo tiempo que se busque dar respuesta a las demandas de las com.!:!_ 

nidades donde los grupos de prácticas se inserten, ya que es a -

través de la práctica comunitaria como el alumno aprende a real! 

zar progratnlls y proyectos que respondan a una demanda social --

real y sentida por un grupo social. 

Cuando se propicia que el alumno lleve a cabo programas

y proyectos en relación a demandas de la comunidad donde se en-

cuentre realizando sus prácticas se genera en él un sentimiento

de responsabilidad ya que se le hace ver el valor y la importan

cia que requi~re que estos programas sean valorados en toda su -

dimensión ya que de su correcto planteamiento y aplicación se d!, 

rá b;n~ficio a un grupo humano que necesita de una respuesta a -

sus problemas. 

· Estos objetivos tienen también como finalidad que el --

alumno reconozca la importancia del uso de una metodología y té~ 

nicas apropiadas en su trabajo para que cuando se lleve a cabo -

la sistematización de su experiencia ésta arroje aportes objeti

vos a la carrera. 
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' . 
4. 3 Proceso metodológico de la práctica comunitaria. 

4.3. l Primer nivel Tercer semestre. Prácticas l. 

Objetivo.· Aplicar el proceso de investigación social al conocimiento de la realidad. 
M 

.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, ~ 
l!OMll'1'0 

Ub1caci6n de la 

práctica en Tr! 
bajo Social. 

2. Selección de 

la comunidad 

ACTIVIDADES TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Exposición de temas - Consulta de fuentes documentales 

- Técnicas didácticas 

- Fichas biblloqráficas, etc. 

- Crónicas de taller. 

- Investigación dOC!! - Observación 

111ental. - Entrevist,a 

- Visita a diferentes - Consultas a fuentes documentales 

comunidades. - Fichas (documentales y de campo) 

- Elaboración de in·- - Diario de camPo 
forme sobre 1.:s ob- - Crónicas de taller 
servaciones en C.lda - Formatos y gulas 

comunidad. - Informes. 

- Selección del área· 
de trabajo. 

TALLER 

- Revisión de las diferentes 

corrientes teórico-metodo
lógicas de las Ciencias S.2 

clales. 

- Planteamiento del proceso

metodológico ·de la prácti

ca a realizar. 
- Presentación del reglai:ien

to y principios de la prÜE_ 

tica escolar. 

- Co~ulta y análisis de los 

criterios establecidos pa

ra la selección de la com_!! 

ntd.:d. 

- Contrastación de las COUI.!! 
nidddes visit.:idas. 

* Esquema del proceso de la práctica escolar, 1988-1991, EScuela Nacional de Trabajo Social, U.N.A.M., 

Departamento de prácticas escolares. 



MOMENTO ACTIVIDADES 

3. Estudio expl~ - Recorridos de área 
rd.torio des-- - Recolección de la i_!! 

criptivo. fonnación. 

- Visitas a instituci~ 

- Sensibilización de -
población para la i.!!, 
vesUgación. 

- Organización de la -
información (por -

!reas o aspectos) • 

- Redacción del infor
me monoqráfico. 

- Elaboración del in
forme descripU vo -

del estudio explora

torio. 

TIXJllCAS E INSTRllllENTOS TALLER 

- Observación - Elaboración del proqrama espec! 

- Entrevista fico de las ac:Uvidades para el 1 -:r 
- Selección de fuentes semestre correspondiente. 

- Diario de Cdlllpo - Iniciación del anUisis de las-

- Fichas situaciones observadas con apo-
- Gulas de información yo en diferentes teorias socia-

- Crónicas de taller les y económicas. 
- Mapas, plaJlos y fotografías - Planteamiento del objetivo y -
- Gula para el informe. problellla. a estudiar. 

- Ubicaci6o de la comunidad en el 

contexto social. 
- Análisis de le información, -

identificación de problC!llaS so

ciales y su jerarquización se-

qún la factibilidad de interve.!! 

ción. 

- Iniciación de la interpretación 
de la realidad social con apoyo 
en teorias (sociales, económl-

cas, etc.). 
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Cuarto semestre. Prácticas II. 

MOMENTO ACTIVIDM>&S TlXJllCAS E INSTRllM!ll!OS TALLER 

4. Estudio expl,! ... Eleborac16n del diseño - Observación .. Elaboración del anteproyecto de { ~ 

catlvo .. de investigación .. .. Cuestionario investi9df:lón .. 

- E.laborac;Lón del marco- - Entrevlsta - 'fratam1.ento de los datos. 

teórico conceptual. • Cédula 
.. tlabora.clón del marco- - lnstrumentos de 111edlclón 

operacional o 111etcdol,2 - Técnicas estadlsticas 
glco. - Representación gráfica 

- Elaboración del infor- de datos. ... - Técnicas de redacc16n • 

5. Siste111auza-- .. Análisis y correlación - Discusión y exposición de - Análisis y s!ntests de la teo--
ción. teórico-práctico del - todo inatetial elaborado. rla y 111étodo desarrollado. 

conociJaiento. 

6. Evaluación. - Estiuclón y medición- .. Instrumentos de medición - Análisis y sintesis para esta--

de los resultados ped! - Cr6nicas de evaluación. blecer conclusiones. 

gégicos de ésta. 



4.3.2 Segundo nivel. Quinto y sexto semestres. Prácticas 111 y IV. 

Objetivo. Planeación y trabajo con grupos de educación social. Aplicar el proceso de la pl!, 

neación en base a las necesidades de la comunidad. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

llOMDlTO 

l. Planeación e 

intervención 

en la comun! 
dad. 

2. Programación 
social por -

!reas. 

ACTIVIDADES TECNICAS E INSTRllMOOOS 

- Presentación a la comun! - Asambleas 
- Exposiciones 

- Periódicos murales 

TALLER 

- Elaboración del material a pre

sentar. 

- Aplicación del proceso adminis-

dad de los resultados o!! 
tenidos en la investiga

ción social. - Diapositivas, etc:. trativo. 
- Elaboración del plan ge

neral. 

- Acta de asublea o reunión - An5.lisis de polltic:a.s y prOC]ra-

- Técnic:AS de planeac:ifin us institucionales. 
- Elaboración del conjunto - Técnicas 11.Jh;inistrativas. 

de progruas. 

- Investigación de planes- - Consulta de fuentes docu- - Análisis de poUticas y progra-
nacionales y programas - mentales. .as institucionales. 
institucionales. - Técnicas de proqramación. - Integración de los programas. 

- Elaboración de los pro-

graaa.s. 
- Coordinación institucio

nal. 

~ 
~ 



MOMENTO ACTIVIDADES TiXlUO.S E INSTllUKDn'OS TALLER 

3. Proyecto con - Sensibilización y orqan! - Técnicas de comunicación, - - Elaboración de proyectos ~ 

grupos. zactón del trabajo con - 110Uvaci6n y sensibiliza--- peclflcos y .. terlal de ªP!! 1 :;¡ 
grupgs. cl6n. yo • 

.. Elaboración del proyecto - Técnicas de grupo y didáct! - Ejercitación de técnicas de 

con cada qrupo. cas. C011WJ1CAC1ón, · qrupales y d! 

- Imple=entación y control - Reqistros y formas para el- dlicticas. 
de las actividades del - control grupal. - Análisis del desarrollo de-
proyecto con cada grupo. - Técnicas de educación gru-- los grupos. 

pal. 

4. Sistematiz! - Anál tsis y correlación - - Discusi6n y exposición de - - Análisis y slntesis de la -
ción. teórico-prictico del co- todo el material elaborado. teor!a y aétodo desarrolla-

nocimiento. do. 

S. Evaluación. - Estimación iaed!ante sis- - Instrumentos de aedic16n. - AnUis!s y sintesis de la -

temas y criterios espec,! - Crónicas de evaluación. planeación del trabajo con· 

ficos: la planeación, el qrupos y del proceso pedaq~ 

trabajo con qrupos, el - gico. 

proceso pedaqóg\co~ 



4.3.3 Tercer nivel. Séptimo y octavo semestres. Prácticas V y VI. 

Objetivo. Aplicar la asesor{a y evaluación en el desarrollo de los proyectos elaborados. 

MO!IENTO ACTIVIDADES TECNICAS E INSTRUMDITOS TAI.i.ER 1~ 
l. Integración - Sensibilización de los grupos - Técnicas grupales y didá,E. - Análisis de las diferen--

de los gru- - Informa.ción de la evaluación Ucas. tes teorlas de organiza--
pos de base - An!lisis de la proqramación - - Crónicas. ción social. 

~esarrollada. - Registro y formatos para-

- Elaboración de proyectos. el control de grupos. 

- Técnicas de educación so-
clal. 

2. Ase.soda de - Supervisión de las activida- - Técnicas administrativas- - Análisis del desarrollo -
la ejecu--- des y orientar a los grupos. y de supervisión. de los proyectos. 

ctón de los 

proyectos -
coaunitarios 

3. Evaluación• - Estlaación y medición de los- - Instrumentos de medición - Valorar y juzgar los al--
de los pr~ resul lados .. canees de los proyectos. 
yectos. 



MOl!.ENTO 

4. Sistematiz! 
ción.· 

S. Perspect!--

ACTIVIDADES 

- Ordenación y COrl!. 

laci6n de la infor 
aacHin. 

- Planteamiento, con 
base a los result!. 
dos alcanzados, el 

término o la cont! 
nuidad del trabajo 

en esta comunidad. 

TIXlUCAS E IHSTRill!llmlS 

- Discus16n y exposic16n del sal! 

rial elaborado, pr.t.ero en rel! 

ci6n a esta etapa y después en

general. 
- Exposición por equipos del d~ 

mento final. 

TAU.ER 

- Valorar y juzgar el proceso 

de la prlcttca. "' "' 



Análisis del esquema de la práctica escolar. 

Como puede observarse en el esquema de la práctica comu

nitaria, existen tres niveles, a su vez cada nivel equivale a un 

año de la formación académica del Licenciado en Trabajo Social. 

En el primer nivel de la práctica se tiene como objetivo 

central; aplicar el proceso de investigación social al conoci--

miento de la realidad. Este nivel tiene seis momentos. En el pr,! 

mer momento se pretende dar la ubicación de la práctica dentro -

de Trabajo Social, a través de exposición de temas, utilizando -

técnicas e instrumentos como son la consulta de fuentes documen

tales, técnicas didácticas, fichas bibliográficas, crónicas de -

taller. etc., claro está que para la realización de éste momento 

se requiere de un espacio denominado taller donde se puedan des!, 

rro1lar las actividades mencionadas, asi como la revisión de las 

diferentes corrientes teórico metodológicas de las Ciencias So-

dales que fundamenten la intervención asi como el planteamien

to del proceso metodológico de la práctica a realizar, además de 

la presentación del reglamento y principios de la práctica esco

lar. 

Una vez descrito el primer momento• considera de im--

portancia establecer desde el inicio la relevancia de construir

conocimiento • ya que en la medida en que el Trabajador Social V!, 

ya adquiriendo conocimientos metodológicos a través de su forma

ción, debe ir delimitando todas las carencias y necesidades de -

la comunidad y posteriormente ésto constituya una de las bases -

fundamentales para teorizar el problema al que enfrenta. 
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Como segundo momento se encuentra la selección de la co

munidad, aqut deberán realizarse ciertas actividades como son la 

investigación documental, visitas a distintas comunidades, elob~ 

ración de informes sobre las observaciones hechas en cada comun! 

dad visitpda y selección del área de trabajo; utilizando para t~ 

do esto técnicas como son la observación, entrevista, consulta a 

fuentes documentales, fichas (documentales y de campo) 1 diario -

de campo, crónicas de taller, formatos y guías de informes; asi

mismo, en el taller debe darse la consulta y análisis de los cr! 

terios establecidos para la constrastación de comunidades y para 

lo selección del área de trabajo; claro está que la selección de 

comunidad implica la utilización de todo el conocimiento teórico 

práctico que el Trabajador Social deberá aplicar en dicha comun,! 

dad, la cual deberá reunir toda una serie de caractertsticas re

queridas por el grupo que ah{ trabajará, esto con el propósito -

de que tanto los alumnos como el profesor enfrenten la problemá

tica del lugar, coordinándose para ello con instituciones, prod!!_ 

cié.ndo de esta manera en la comunidad un desarrollo integral; -

promoviendo la motivación y participación para el logro de las -

actividades. 

Cabe hacer la aclaración que en este momento tanto el -

profesor como el alumno deben definir cada una de las técnicas e 

instrumentos a utilizar con el fin de que éste úitimo pueda ír -

ejercitando su manejo útil para su quehacer profesional. 

En el tercer momento, el esquema establece un estudio e.! 

ploratorio donde se den recorridos de área, recolección de la i!l 
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formación, visitas a instituciones, sensibilización de la pobla

ción para la investigación,· organización· de información. reda--

cción del informe monográfico. y elaboración del informe del est!! 

dio exploratorio o bien del estudio descriptivo; todo ello con -

el apoyo de técnicas e instrumentos como son la observación, la

entrevieta, selección de fuentes. diario de campo, mapas, planos 

y fotografías, guía para el informe; por otro lado, las activid!_ 

des que se contemplan dentro del taller son: la elaboración del

programa específico de .las actividades para éste nivel, inicia-

ción del análisis de la situación observada con apoyo en difere!!. 

tes teof.ías sociales y económicas, planteamiento del objetivo y

problema a estudiar, ubicación· de la comunidad en el contexto ·S.!!, 

cial. análisis de la información, identificación de los proble~

mas sociales y su jerarquización según la factibilidad de inter

vención, iniciación de la interpretación de la realidad social -

con apoyo de teorías (sociales, económicas, etc.) • 

. Es importante, indicar que llegado éste momento. el grupo 

de prácticas debe organizarse de tal manera que no haya duplici

dad de funciones entre sus miembros ya que si esto sucede hay, -

una pérdida de tiempo que puede aprovecharse mejor en otras act!. 

vidades que tengan por propósito el desarrollo contínuo y óptimo 

del trabajo que se esté desarrollando. 

El cuarto momento comprende el estudi? explicativo, rea

lizando actividades tales como la elaboración del diseño de in-

veatigación. elaboración del marco teórico conceptual, elabora-

ción del inarco operacional o metodológico, elaboración del info!, 
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me; para el desarrollo de estas actividades se sugiere la utili

zación de las siguientes técnicas e instrumentos: observación, -

cuestionario, entrevista, cédula, instrumentos de medición, téc

nicas estadísticas, representación gráfica de datos y técnicas -

de redacción; ahora bien, dentro del taller deben abordarse los

siguientes a~pectos: elaboración del anteproyecto de investiga-

ción y el tratamiento de los datos. 

Este momento reviste especial importancia ya que dentro

de él van a contemplarse todos aquellos problemas y eituaciones

que se hayan vivido durante el estudio exploratorio descriptivo

y para que el estudio explicativo que se pretende en éste momen

to tenga la objetividad necesaria, también es importante que el

grupo tome a ésta etapa de trabajo con la mayor seriedad y res-

ponsabilidad. 

En el quinto momento, de acuerdo con el esquema, viene -

el momento de la sistematización, el cual debe realizarse a tra

vés de un análisis y correlación teórico práctica del conocimie!!_ 

to, mediante la discusión y exposición de todo material elabora

do; aqu! el taller debe fungir como espacio de análisis y sínte

sis de la teor!a y método desarrollado. 

El profesor y los alumnos deben dar la correspondiente -

relevancia a éste m~mento para que a través del trabajo desarro

llado pueda elaborarse la correspondi.ente correlaci6n teorf:a---

práctica, de acuerdo con los conocimi.entos adquiridos en las ma

terias teóricas• en el taller, y con l.a experiencia adquirida -

del estudio exploratorio de la comuni.dad. 
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Finalmente el primer nivel contempla como último momento 

la evaluación, apoyándose en la estimación y medición de los re

sultados pedagógicos de ésta, utilizando instrumentos de medi--

ción y crónicas de evaluación, llegando a un análisis y síntesis 

para establecer conclusiones. 

Esta evaluación debe facilitar el desarrollo óptimo de -

los logros pedagógicos entre profesores y alumnos con el fin de

establecer los alcances y limitaciones del trabajo desarrollado

durante este nivel de la práctica comunitaria. 

Continuando, el segundo nivel de la práctica comunitaria 

que de ac1:1erdo al esquema corresponde al quinto y sexto semes--

tres de la carrera, tiene como objetivo general la planeación y

trabajo con grupos de educación social. Aplicar el proceso de la 

planeación en base a las necesidades de la comunidad. Este nivel 

contempla cinco momentos; el primero de ellos es el. de planea--

ción e intervención en la comunidad, donde se proponen activida

des como: presentación a la comunidad de los resultados obteni-

dos en la investigación social, elaboración del plan general, -

elaboración del conjunto de programas¡ todo esto a través de té_s 

nicas e instrumentos como asambleas, exposiciones, periódicos m!!_ 

ralea, diapositivas, etc., acta de asamblea o reunión, técnicas

de planeación, técnicas administrativas¡ dentro del taller se d.!;. 

be realizar la elaboración del material a presentar, aplicación

del proceso administrativo, análisis de políticas y programas -

institucionales. 

Debe indicarse que para la elaboración del plan general-
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deberán tomarse en consideración todos aquellos problemas y nec!_ 

sidades detectadas por el grupo de prácticas y respaldadas por -

la población del lugar durante la presentación de los resultados 

obtenidos durante el trabajo de investigación. 

Como un segundo momento dentro de éste nivel se inscribe 

la programación social por áreas donde debe realizarse la inves

tigación de planes nacionales y programas institucionales, elab!?. 

ración de los programas a aplicar, coordinación institucional; -

auxiliándose para esto en la consulta de fuentes documentales y

técnicas de programación, realizando un análisis de políticas y

programas institucionales e integración de aquellos programas 

que se llevarán a cabo en comunidad. 

Este momento cobra interés ya que generalmente siempre -

que un grupo de prácticas pretende realizar su trabajo en una C!?. 

munidad, busca coordinarse con una institución representativa de 

la zona esto· con el fin de lograr una mayor penetración y acept!, 

ción dentro del ambiente de trabajo, porque estas instituciones

(educativas, de salud. culturales, recreativas• etc.) tienen un

mayor contacto con la población ya que se encuentran dentro de -

la misma comunidad y por ello conocen mejor el desenvolvimiento

y la participación de la población, ahora bien, los grupos de -

práctica deben buscar una coordinación de los programas de la -

in'Btitución y los programas que ellos pretenden implementar en -

el lugar, esto &in que se pierda la función específica que debe

realizar el profesional de Trabajo Social. 

Resulta también imprescindible que una vez que el grupo-
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de prácticas haya jerarquizado los problemas de la comunidad y -

elaborado los programas que se· pretendan realizar que se reciba

una capacitación con el propósito de que el alumno tenga una vi

sión crítica del problema social al que se va a enfrentar, auxi

liándose para ello del conocimiento y experiencia de profesiona

les especializados en los distintos aspectos o problemas a tra-

tar, estos profesionales pueden ser médicos, abogados, psicólo-

gos, nutriólogos, etc. 

Enseguida viene un momento denominado proyectos con gru

pos, donde deben realizarse aspectos como la sensibilización y -

organización del trabajo con grupos, elaboración del proyecto -

con cada grupo, implementación y control de las actividades del

proyecto con cada grupo, y para poder llevar a cabo todo esto se 

sugiere la utilización de técnicas de comunicación, motivación y 

sensibilización; técnicas de grupo y didácticas, registros y fo,!. 

mas para el control grupal, técnicas de educación grupal; por -

otro lado 1 dentro del taller debe llevarse a cabo la elaboración 

de proyectos específicos y el material de apoyo, la ejercitación 

de t6cnicas de comunicación, gTupales y didácticas y análisis -

del deeaTrollo de los grupos .. 

Como puede notarse, se indica que debe ya iniciarse y d.!, 

saTTollaTse el trabajo con los grupos que se hayan formado, debe 

TeafiTmarse que hay que hacer énfasis en la supeTvisión, la cual 

debe darse en todo momento por parte del coordinador del gTupo -

de pTácticas hacia cada equipo de trabajo con la finalidad de d!_ 

tectar las anomal!as, deficiencias y avances de cada alumno, es-
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to es conveniente para que en el taller se comenten estos aspee-. 

tos y sirvan para mejorar el trabajo que se realiza y éste sea -

de mayor provecho tanto para la comunidad como para el grupo de

prácticas. 

El cuarto momento enumerado en este segundo nivel es el.

de la sistematización; aqu( se debe realizar el análisis y corr~ • 
lación teórico práctico del conocimiento, realizando la discu-

ción y exposición de todo el material elaborado, efectuando el -

análisis y síntesis de la teor!a y método desarrollado. 

Es conveniente que no se deje a la deriva éste aspecto -

ya que como se mencionó anteriormente, éste momento reviste esp.!. 

cial importancia debido a que en él se realiza la corresponden-

cia entre la teorta y la práctica. 

Un quinto y última momento de éste segundo nivel es la -

evaluación cuya finalidad es la de analizar y sintetizar la pla

neaci6n del trabajo realizado con grupos, asimismo una evalua-

ci6n del proceso pedagógico seguido a través de actividades como 

la estimación mediante sistemas y criterios específicos: la pla

neación, el trabajo con grupos, el proceso pedagógico, auxilián

dose para ello de instrumentos de medición y crónicas de evalua

ción. 

Para facilitar esta evaluación deberán retomarse todos -

los momentos anteriores con el fin de que el alumno y el profe-

sor establezcan los alcances y limitaciones de la práctica comu

nitaria. 

Finalmente en el tercer nivel de la práctica comunitaria 
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que corresponde a los semestres séptimo y octavo de la licencia

tura, cuyo objetivo es aplicar la asesoría y evaluación en el d!, 

sarrollo de los proyectos elaborados; se contemplan cinco momen

tos, el primero de éstos es la integración de los grupos de base 

a través de la sensibilización de los grupos, información de la

evaluación1 análisis de la programación desarrollada y elabora-

ción de proyectos; apoyándose en técnicas grupales y didácticas, 

crónicas, registros y formatos para el control de grupos, técn! 

cas de educación social, todo ello a través del análisis de las

diferentes teorías de organización social. 

La finalidad de establecer grupos de base en la comuni-

dad de trabajo es que una vez que el grupo de prácticas haya co!!. 

cluido su labor en el lugar, éstos grupos que se hayan formado o 

integrado por medio de un programa, continuen en el desarrollo -

del mismo y una vez concluido, se tenga la suficiente cohesión -

para poder continuar como grupo desarrollando otros programas de 

interés colectivo para su comunidad, tomando en cuenta que se h!, 

ya logrado la sen·sib.ilización a través de la participación y --

acciones conjuntas tanto del Trabajador Social como de los inte

grantes del grupo. 

El segundo momento de este tercer nivel se denomina ase

soría en la ejecución de los proyectos comunitS:rios, a través de 

la supervisión de las actividades y orientación a los grupos, -

utilizando técnicas administrativas y de supervisión; dentro del 

taller deberá realizarse el análisis del desarrollo de los pro-

yectos. 
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Una vez llegado este momento deben establecerse las ca-

racter{sticas de supervisión, con el propósito de que no haya -

confusión entre los miembros del grupo de prácticas al momento -

de llevar a cabo ésta en la comunidad o con los grupos a quienes 

se supervisará. 

Como tercer momento se encuentra la evaluación de los -

proyectos a través de una estimación y medición de los resulta-

dos, auxiliándose para ello de instrumentos de medición con la -

finalidad de valorar y juzgar los alcances de los proyectos. 

Debe reflexionarse principalmente si el trabajo que se -

desarrolló dió respuesta a las inquietudes del grupo y la comun! 

dad. 

La sistematización aparece como cuarto momento y se re-

fiere a la ordenación y correlación de la información utilizándo 

tGcnicas e instrumentos propios que faciliten su realización a -

través de una discusión y exposición del material elaborado pri

mero en relación a esta etapa y después en forma general con el

propósito de que permita valorar y juzgar el proceso de la prác

tica. 

Por último se consideran las perspectivas donde se incl.!!_ 

yen actividades como el planteamiento con base a los resultados

alcanzados, ya sea el término o la continuidad del trabajo en la 

comunidad, valiéndose de técnicas e instrumentos propios como -

son la exposición por equipos del documento final. 

Estos dos últimos momentos del tercer nivel deben ser -

considerados entre los más importantes ya que en ellos recae to-
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do el trabajo realizado durante los tres años que dura el proce

so de la priíctica comunitaria, por lo que es importante que des

de el inicio de cada semestre se haga una pl.aneación objetiva de 

las distintas actividades que pretendan realizarse, sin perder -

de vista que la programación que se diseñe tenga flexibilidad y

pueda ser propensa a cambios que dicten las propias necetddades

de la población sin perder por ello su fina~~.dad. 

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista la corr!_ 

lación entre la teoría y la práctica, es decir el conocimiento -

adquirido en las materias teóricas, el tal.ler, y la experiencia

directa que se haya tenido desde el primer contacto con la comu

nidad, ya que esto facilitará la construcción del conocimiento -

para el profesional en Trabajo Social buscando de ésta forma la

superación constante del quehacer profesional y de manera gene-

ral de la carrera. 

De acuerdo a todo lo indicado anteriormente, se conside

ran pertinentes algunas sugerencias que ayuden a que se logre -

una mayor efectividad en el alcance de. los objetivos que preten

de la práctica comunitaria. 

- Es indispensable que el profesor del grupo de prácti-

cas cuente con el esquema de l.a práctica comunitaria -

para que fundamente la lógica del trabajo interrelaci.2, 

nado profesor-alumno-comunidad. 

- Que el tipo de ideología que maneje el grupo de práct,! 

cas no sea una limitante para dar respuesta a la pro-

blemát.ica de la comunidad. Que el alumno responda de -
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manera inmediata y de forma objetiva al problema que

se presente. 

- La aplicación de p.'Web~ pUo.to que reafirmen y unifi

quen los conocimientos metodológicos del alumno; por -

ejemplo: codificación de datos estadísticos, elabora-

ción. de programas y proyectos; entrevistas, aplicación 

de encuestas, etc. 

- Se deb~ considerar un espacio de capacitación donde el 

alumno amplíe sus conocimientos acerca de la problemá

tica detectada en la comunidad; es decir que realice -

programas y proyectos acordes a ésta. 

- Es indispensable que en el esquema de la práctica com!!. 

nitaria se propongan bases que instrumenten, describan 

y expliquen el proceso de la sistematización. 

- Los grupos de práctica comunitaria no deben romper la

secuencia de su trabajo en comunidad por los períodos

de :vacaciones ya que ello afecta al desarrollo de las

actividades que se planean. 

Las propuestas mencionadas surgen de la experiencia que

como alumnos se adquirieron a través de la práctica comunitaria. 

Asimismo, el esquema de la práctica no debe implicar una 

forma mecanicista de ejecución de actividader sino ser flexible

y objetiva, encaminada al logro de una integridad individual, -

por lo que se hace necesario considerar que se implementen pro-

gramas cuyas actividades generen un interés contínuo en la pobl!. 

ción a quien se dirige y de esta manera pueda continuarse con el 

trabajo de grupo dentro de la comunidad. 
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4.4 El taller. espacio de correlación teórico práctica. 

4.4.1 Definición y objetivos. 

El taller es una modalidad operativa que implica la 

transformación de las relaciones pedagógicas entre docentes y -

alumnos. 

El taller es por excelencia el centro de actividad teó

rico práctica; se constituye en una experiencia práctica que va 

nutriendo la docencia y la elaboración teórica y al mismo tiem

po va iluminando la práctica a fin de ir convirtiéndola en cien 

tífica. 

Se concibe a los talleres como un medio y un programa,

cuyns actividades se realizan simultáneamente al período de es

tudios teóricos, como un intento de cumplir su función integra

dora. Estos talleres consisten en contactos directos con ln re.! 

lidad y reuniones de discusión donde las situaciones prácticas

se entienden a partir de cuerpos teóricos y, al mismo tiempo, -

se sistematiza el conocimiento de las situaciones prácticas. La 

ubicación de los talleres dentro del proceso docente se grafica 
5 

como: 
1 PJtáctica. 

1 Ta.UeJt 1 
TeoJLúl 1 

Puede apreciarse que el taller es la parte central en-

5 Barros de A. Nidia1 Jorge Glssl; "El tallcC", integC"ac16n de tcorla y práctica" 
Ed. llumanitas, la. Ed., Buenos Aires, 1980, págs. 138-139. 
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tre el conocimiento teórico que el alumno adquiere y la prácti

ca escolar que realiza, es en el taller donde de debe ventilar

la correlación teoría-práctica. 

Puede entenderse entonces al taller como una pedagog{a

de conocimiento e inserción en la realidad. 

El taller es una actividad académica que no debe ence-

rrarse en el aula, sino que se debe desarrollar con los grupos

con los que el Trabajador Social haya participado en la búsque

da de soluciones a sus necesidades objetivas y sentidas. 

Obje.U.vo.s del. .tall.eJt.. El taller debe ser un medio donde 

se intercambien las actividades teóricas y prácticas, donde se

analicen en un proceso contínuo los diferentes factores que in~ 

ciden en la realidad sobre la cual se trabaja. 

Los talleres como objetivo general se plantean: "Ge.ne.-

IUIJL un p!l.OCUo de b1.te11.camlúo de expl!Jt.i.e.n~ .te.óJt.ico-me..t:odol6-

g.lciu e.n lo6 CÜ6.ti.n.to6 n.lvelu de. ta p!Uic.t.i"'1 comunltivúa.". 6 

Objetivos generales del taller. El taller como instru

mento pedagógico tiene los siguientes objetivos! 

a.] Rea.li.zM u.na. .t411.ea. pe.dagóg.lca. .ln.te.gM.da. (docen.tu, -

a.lu.mno.s, .ln.6.tltuc.lone.4, comtut.ida.d). 

b J Ree.tabo11a11. lo6 con.te.n.ldo6 c.le.n.t.<.6,lco6 y Ucn.lco6 CO.!! 
jun.tamen.te. con lo6 6e.c.to.tu de. ta pobtaúón. 

el PMduú.t WI p.tocuo de .tlla.n66e..tenc..l4 de .te.cnolog.út - , 

6oúa.l a. .to6 cwuVw6 de. ta comun.lclad. 

6 Folleto, "Talleres de interc4lllbio de experiencias de la prlcttca comunitaria" 
E.N.T.s. - U.N.A.M., Diciembre de 1990, Secc16n de Prlcticas escolares, plq. 1 
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dJ Supe/UV!. .lit cU6.tancUi comun.icfad - u.tud.útn.te y comuni-

dad y p!to6u.ionai.. 
el Vum.il.t.l6.icac.ión de la e.lene.lo. y el. c.ien.t.<.6,ico. 

6 J Po4.ib.i.Utatr. .lit .in.teg1U1c.ión .in.teJtcU6c.ipUruvr.i.a. 
g J 811..indall. conoc.imien.to4 y duaJt11.0UaJr. capac.i.dadu a. ni

vel. de TIU1ba.jo Social, .invu.t.igac.ión y docenc.lo.. 

hJ Oir.ganlzaJr. 4.i.tuac.lonu que .impliquen o 6ir.eceJt a.l a.lum~ 

do .lit po4.ib.iLi.dad de duaJr.MUalr. act.l.tudu ir.e6Lex.iva.4 

obje.t.iva.4 y CJU.tlea.4 • 

.iJ Plan.teaJr. 6.i..tuac.ionu de a.p1tendlza.je conveir.gen.tu a. d!: 

4aJr.MUalr. un en6oque .in.teJtcU6c.ip.UnaJL.io del áltea. de -

u.tudlo. 
jJ Manten.lm.ien.to de la coheir.enc.lo. Lóg.ica .in.teJtna. de :todo 

el. pir.ocuo educat.lvo. 

l<J Pir.omoveJt una. educac.ión .in.tegil.a.l a. :t/la.vU de una. 4óU
cfa 60J1.mac.ión en Clenc.ia.4 Soc.ia.Lu y en .lit .úivu.t.iga-

c.ión 4ocial. 

L] Po6.ib.iU.tail. el con.tac:to con .lit ir.ea.Ucfad 4oc.ia.l a. :tM.

vU del en6ir.en.ta.m.ien.to con pir.oblema.4 upecl6.ico4 y de 

6.in.ido4 de .lit comunidad c.iir.cundan.te. 1 -

Estos objetivos del taller persiguen que éste cuente --

realmente con una validez q1;1e aporte a los participantes (alum-

nos, profesor, personas de la comunidad) un conocimiento verídi

co de la realizado en la práctica, que se justifique su razón de 

ser, que en él se lleve a cabo la correlación entre lo teórico y 

7 Barros de A. Nidia; Op. cit. p&qs. 96-98. 
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la práctica llevada a cabo. 

Los objetivos marcados buscan integrar toda una serie de 

cuestiones encaminadas hacia una óptima vinculación entre la me

todología de la práctica y lo realizado durante la experiencia -

como tal. 

4.4.2 Características. 

Asi como el taller tiene objetivos que le dan justifica

ción, también cuenta con una serie de características que le son 

propias y que hacen más comprensible su finalidad. 

Estas características son un reflejo canto de los objet! 

vos como de aquello que se plantea como propio del taller, en e! 

tas características se enuncian todos aquellos factores que debe 

contener el taller para que realmente se llegue a realización C2, 

mo tal y de una visión completa del trabajo que se haya realiza

do en la comunidad. 

Como características se dice que el taller: 

- Es una pedagogía de conocimiento inserto en una reali

dad. 

- Supera las fallas que se observan en las formas tradi

cionales de llevar a cabo las prácticas de los alumnos. 

- Pretende lograr la integración de teoría y práctica a

través de una instancia q4e ligue al alumno con su fu

turo campo de acción y lo haga empezar a conocer su -

realidad objetivá. 
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- Es un proceso, pedagógico en el cual docentes y alumnos 

desafían un conjunto de problemas específicos. 

- El taller se convierte en una actividad central, en el 

cual se realizan básicamente las tareas de docencia, -

investigación y extensión en Trabajo Social. 

- Es una actividad académica que no debe encerrarse en -

el aula, sino que se debe desarrollar con los grupos -

con los que el Trabajador Social haya participado. 

- Está concebido como un equipo de trabajo formado gene

ralmente por un docente y un grupo de alumnos en el -

cual cada uno de los integrantes hace su aporte espec! 

fico. 

- El docente dirige a los alumnos, pero al mismo tiempo

adquiere junto a ellos experiencia de las realidades -

concretas. 

- Los alumnos deben dar su aporte personal, creativo y -

crítico, transformándose en sujetos creadores de su -

propia experiencia y superando as{ la posición antigua 

de meros receptores de educación. 

Considerando las características del taller arriba enum~ 

radas, debe hacerse hincapié que del uso correcto y de la apre-

ciación de éstas, se valorará como abstraer el conocimiento de -

la ~xperiencia práctica de un grupo de estudiantes en una comun! 

dad, además también de la óptima utilización de ello dependerá -

que haya avances en materia teórica dentro de Trabajo Social. 
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4.4.3 Construcción del conocimiento en el tal.l.er. 

El conocimiento de la realidad social a través del ta--

ller se encuentra relacionado con planceamientos teóricos• ideo

lógicos y metodológicos que influyen tanto en la docencia como -

en la investigación. Al taller se le· concibe como una realidad -

integradora, compleja y reflexiva, que une a la teoría y a la -

práctica como fuerza central del proceso pedagógico. 

El taller se debe desarrollar e integrar a través de --

tres instancias: Jt.eia.ci.ún .teoJúa.-p!UlcUca, un pltOCeAO pedagóg.ico 

y un 4eJLv.ic.io en .teJtJLeno, ya que u a.6..l. como .6e. podlr.6. .t.oglr.alt. uÍi

conoc..imien..to Jtac..ional., pJtoducto de .la.6 .ln.s.tanc.la..6 antu mene.lo~ 
cúu,. 8 

Servicio de terreno. Se debe responder de una manera pr!!_ 

fesional a todas las necesidades y demandas inmediatas que van a 

surgir de la realidad en la cual se va a trabajar, es decir, se

debe lograr una verdadera inserción profesional del alumno en la 

J'e.alidad social. 

Posteriormente .se debe reflexionar sobre la acci6n, con

sistente en dar un análisis e interpretación que tienda a captar 

tanto su contenido como su eficacia. 

Para centrar la reflexión se deben comparar los objeti-

vos específicos que el taller se propone y loe objetivos genera

les que se postÚlan para el Trabajo: Social. 

S Barros de A. Nidia, "El taller ••• "; Op. cit. pág. B. 
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Debe existir una confrontación de la práctica frente a -

los conocimientos teóricos de las Ciencias Sociales que los alu.!!! 

nos han recibido y que deben ser utilizados para encaminar la -

acción en terreno. Se debe analizar si el alumno usa dichos con~ 

cimientos y si los utiliza correctamente. 

Se debe hacer uso de los conocimientos metodológicos y -

técnicos que el alumno ha aprendido en cursos anteriores y simu! 

táneos. 

Considerar un marco de referencia nacional donde se de-

ben analizar en qué medida el taller se orienta por ese marco g~ 

neral de referencia y responde a las exigencias de la sociedad. 

Hay que tener conocimiento de la problemática abordada -

por el taller, tanto desde un punto de vista teórico como práct.!, 

cp. En el aspecto teórico se trata de contar con un esquema con

ceptual que permita definir el problema que se enfrenta y la re

lación de éste con otros problemas. En el aspecto práctico se -

trata del conocimiento inform.:ttivo básico sobre la forma en que

se da en la realidad esa problemática, sus características, di-

mensiones y proyecciones, los recursos e instituciones que la -

abordan, su forma de obtener recursos, etc. 

Por otro lado, se deben analizar formas de trabajo, act.!_ 

tudes, responsabilidad, eficacia, etc., del grupo de taller en -

general asi como de cada uno de sus integrante~. 

En seguida deberá tratarse la programación de las accio

nes. Aquí lo importante es la planeación de programas a corto y

mediano plazo, la fijación de objetivos, tareas y actividades P.! 
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ra cada uno de estos programas, la delimitación y responsabiliz!!, 

ción de las di~ereotes tareas, la fijación de un calendario de -

actividades y• en general el uso de técnicas de programación. 

La reflexión que se da en terreno por el equi.po de ta--

ller constituye uno de los instrumentos más útiles para la refl!, 

xión sobre la acción de la práctica y la relación entre ésta y -

la teoría. 

El alumno debe ser la principal instancia para ejercitar 

el uso de técnicas aprendidas con anterioridad, recibiendo el -

aporte crítico del grupo que le permita superar sus carencias en 

este sentido. 

Por otro lado, se debe disponer del material necesario -

para el análisis teórico y el diagnóstico de la experiencia, cu

yo contenido principal deberá consistir en informes periódicos -

de la experiencia de terreno, informes de las reuniones de ref l!, 

xión y recopilación del material de estudio que debe tener cada

experiencia. 

Cada integrante del taller al iniciar el período de tra

bajo debe presentar un programa de lo que cada uno va a realizar 

asimismo, debe presentar un informe que contenga programación, -

hechos relevantes ocurridos durante la semana, acciones realiza

das de acuerdo a la programación presentada y a los momentos que 

enfrenta la realidad en que se trabaja, reflexión sobre aquellos 

puntos significativos para futuras accione~ a reali.zar; estos i!!, 

formes deberán ser revisados por el docente y se deben discutir

por el grupo de taller en las reuniones de reflexiónª 
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Relación teoría-práctica. El conocimiento tiene dos fue!!. 

tes; la empírica y 1a práctica, la primera de estas es la más i!!!_ 

portante para el ta1ler¡ lo empírico es el polo principal del t_! 

ller y lo teórico 1o secundario, sin embargo ambos deben comple

mentarse. 

La situación empírica tiene dos dimensiones para Trabajo 

Social, conocimiento y acción interrelacionados. La acción es -

una fuente de conocimiento, aunque con frecuencia se desperdicia 

porque no se sistematiza adecuadamente. 

La formas de conocimiento que se deben aplicar en los t_! 

lle res son las siguientes: 

aj Modelo.!> .te/i!Lico.6 de Upo paJt.c.ia.l. 

b J 01tde1tamleltto4 co nceptua-lu • 

cJ Teow .t>ob1te lo.t> mUodo.t>: ob.t>e1tvac.lón, en.tltev.U.t4.6, -

11.ecopilaci./i11 de antecedentu ltMtólLi.co.t> e .i.11J.tltu.ci.o

n4lu. 

d] TeolLÚI. .6ob<e to. 11.eat.i.d4d upec.t6.lca de.t .toll<IL• .t><Lfud 
.lncúu..tJUa, etc.. que mrnban .lnclilye d4.to.t> empúúco.6, 

pello g e.neJULlu. 

e] P1to6uncüzacl/i11 de. p1toblema.t> upecl6.lco.6. 

61 Re.tltoaUnte>ttaci.ón de lo.t> mode.lo.t> paJt.c.ia.lU a paJl.Üll. -

de to. ac.ci.611 en .teMeno. 9 

De estas formas de conocimiento, la observación, entre-

vista y recopilación son los más significativos para todos los -

9 Barros de A. Nidia, HEl taller .... "J Op. cit., p!.9. 26. 

120 



niveles de taller. 

En relación con la observación. ésta se va haciendo ind! 

vidual y en grupo y se van viendo limitaciones y progresos indi

viduales y del grupo. Al comienzo debe hacerse de manera indivi

dual para que cada alumno vaya progresando en su propio autoan&

lisis con ayuda del profesor. 

Didácticamente es importante que el alumno se auxilie -

del diario de campo. 

La entrevista; es la técnica· fundamental que se realiza

desde las primeras visitas a terreno. Aqu! se debe aprender a d! 

ferenciar entre lo subjetivo y lo objetivo. 

La entrevista es necesaria para: 

- HaclZll. 1te.g.U.tlto obje,t,i.vo de. do..to4. 

ConoclZll. me.jol!. la. 11.e.alidad. 
- P11.0g/f.11m11/f. me.jo/f. la. 11cci6n. 

- Re.la.cio111111. la. te.o/f..Út con e.xp11.u.lonu cone/f.~ de. 4ub-
cu.UU11.114. 

- ConoclZll. un mUodo .únpo/f.tante. de. .lnvut.lg11c.l6n, 

- Re.la.cio111111. dato4 cuant.ltat.lvo4 con Mpe.cto4 c.u.a.U.tat.l-
vo4.J e.je.mp!.o: núme.11.0 de. e.ntl!.e.v.U.tado4, 4e.<o, ucola.11..l
ci..d, utado civ.ll., p11.06U.i6n, 4ala.lf..lo4, e.te,, 11.e.La.cio-
1111do con lo4 Mpe.cto4 cu.Uwr.alu que. e.xp11.u11 e..t e.ntlte.
v.U.tado. IO 

La entrevista no es solo un medio de aproximarse a la --

lO Barros da A. Nidia, "El taller ••• ", Op. cit. p!g. 30. 
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realidad. sino también simultáneamente, de lograr la relación -

teoría-práctica y dé mayor eficacia en el logro de los objetivos 

perseguidos. 

Recopilación de datos. Esta recopilación deberá ser he-

cha de acuerdo a los objetivos que se persiguen. Esto se consi-

gue cuando se tiene claro qué es lo que se pretende al observar

la realidad. 

Para saber qué es lo que debe recopilarse, es preciso -

disponer de ciertos elementos conceptuales que planteen posibles 

interpretaciones del objeto estudiado, asi como su relaci6n con

otros factores. 

Para la recopilación es importante reunir material comp!, 

rativo, esto permite evaluar la magnitud del problema y poder h!, 

cer un diagnóstico correcto que sirva de orientación a la acción. 

El taller debe enseñar a interpretar lo empírico a par-

tir de la teor!a. Debe captar lo concreto, considerarlo y respe

tarlo, para luego buscar trascenderlo teórica y prácticamente. 

, En el taller se debe vincular lo abstracto (teoría) con

) lo concreto (empírico), si no se logra esto no se podrá llegar a 

la relación teor!a - práctica. 

El proceso pedagógico es uno de los aspectos esenciales

del taller, ya que se encuentra relacionado directamente con la

relación teor!a - práctica y con los servicios concretos en te-

rreno. 

El taller es considerado como la actividad más importan

te desde el punto de vista del proceso pedagógico, pues además -
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de conocimientos aporta experiencias que exigen la relación de -

lo inte.lectual con lo emocional y activo, de esta manera implica 

una formación integral del alumno. 

El proceso pedagógico debe partir de la situación ini--

cial de los alumnos, algunos puntos a considerar en éste sentido 

son los siguientes: 

1, El plLimeJt d.út de.l .taUVt .!e debe poi!. comenzaJt a ub.l-

caJt la 11.eaUdad de lo& alum1104; """ e<pec.t<tt.i.v~, ./>Uó 

tUp.Ula.cionu, 4CU conoc..imlento.6 y eJCpeJr..ienCAA4 p1r..e--

vw, po./>.ltlvM y nega.t.lvM, Callac..te!U.!.ti~ peA6ona

.tu, e.te., é-6.te dlagnó&.tieo de .lo./> a.l'.um110& an.tu de.l

.taUeJt &.ll!.ve pa1ta: 

ConoceA la ac..t.l.tud de cada a.l'.umno 611.en.te a.e. .taileJt. 

La .toma de cone.lene.la de.l p.to6Uoll. aceJtea de.l n.lve.l, -
de .e.u. Mp.l/!.aúonu, e.te. de .l'.o4 a.lumno&. 

AnaUzaJt .to& p11.o y .to& con.tM de .ta ac..t.lv.lda.d glW.pa.l'.

e .lnd.lvúlua.f.. 

Rea.l'..lzaJt una adecuada. p11.og11.amae.liin de ae.tiv.lda.du de.l 

.taUeJt palla ev.l.tall eamb.lol> que muy 611.ecuen.temen.te ./>e

dan en .e.u. ac..t.lv.lda.du gwpa.tu. 

E./>.tab.1'.eceJt la necu.lda.d de co11./>.lde11.ae.lón md.6 .lnd.lv.l-

duaUzada. de a.l'.guno./> a.l'.umnol>. 

2. A .tltavé-6 de .e.u. e<pl/Jt.lenú~ pol>.ltlVM en .teMeno y -
en .e.u. <Í.l./>CUó.lone-6 u dueab.1'.e amp.Ualr. -1'.M mo.tlvae.lo

nu de .lo./> a.l'.umno& hae.la .lnqu.le.tudu que .ta.e vez no -

l>ean .tan cla/!.M n.l &óUdM dude e.e .in.le.lo. 
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3. La. eva.tua.c.ián 110 debe h eJL halo g.wpai., h.lno .tambUn -

.incü.v.ldua..f.. EJto pl'.llJ1l.i.tMA i.Jl eva.tuando ta.nto et ta.-

U.eJL como tota.Uda.d, como et pllocuo peda.969.ico de -

lah a.tumnoh en U, donde ta. eva..iua.uón debe heJL peJLm~ 

nente. 

4. Toda.h ia.h expecta.t.ivM de a.oc.iún, .lntetectua.f.u y em.'!. 

c.iona.tu de lo6 a.tumno6 deben utM Uga.da.h a. lM ex

peJL.ienc.ia.h dei ta.UeJL donde ca.be ac.io.Juvr. que he deben 

pJLevevr. y ev.itall que io6 obje..ti.voh y a.cc.ionu det ta.
U.VI. 6ob1teµMe11 et tt.lvet de ioh a.fum1106, puu pJLovoc~ 

IÚa. .l11<1e9Ull.ida.d y a.ngMt.ia. en é.>to6. 

S. El .ta.UeJL debe cotitlt.i.bu.úr. a. que et pJLocuo de evofu-

c.ión det afumno Ha. globa.l. 

6. EJ .impollta.n.te que et a.fumno v.ihuaUce hu p!UÍCÜca. co

mo alf.lenta.da. poll lo6 objeUvoh p1to6u.lona.lu que hM

tente 6U ucueta.. Lo .impolttante a.qu.é u no olv.lda.Jt -

que ob6eJLVa.Jt y 1teg.ihtlta.Jt, eittllev.ihta.Jt y leeJL, u pllá!:, 

Uca.. 

7. El pJLocuo teólt.ico y plláct.ico de.e. a.iumno ex.lge la. ca.

paudad de i.Jl 1teia.c.io11a.11do pltÚneJr.o lo a.bhtlla.cto con -

lo c.onClte.to, y to :teóltÁ..c.o con .e.a .u.c1tico; a..6.ünUmo -
ex.lge a.demá..I de lo6 a.pJLencü.za.ju upeú6.lcoh, et du~ 
MoU.o de c.ieJLta. ca.pac.ida.d paJta. conoceJL loh plloblemM 

paltticuia.llu como expJLu.lón de pJr.oblemM geneJLa.lu --

6.ln que et.lo úgn.lQ.lque obv.la.Jt !a.\ mecü.a.c.ionu que u 
oJt.lg.lnan entlte lo g ene1ta.l y lo pa.ltticuia.ll. 
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8. El doce11.te e.1 el plLinupa,l 1te.1pon,,iabte del deAaJtJtoUo 

del .ta.Ue1t, .tanto 61tente a ta e6cueta como en et .te-
Meno; U úgue úendo ta au.tolLi.dad del gltUpo deb.ido

a 6U papel. 11 

Finalmente debe mencionarse que es obligación del docen

te del taller tener el suficiente contacto con el terreno, para

conocer la realidad concreta que el alumno enfrenta. 

El taller tiene niveles que representan grados progresi

vos en l.a formación profesional con diferencias cualitativas de

acuerdo con los objetivos, conocimientos teóricos, metodologtas

y técnicas que se emplean, éstas diferencias corresponden al ni

vel del proceso pedagógico en que el alumno se encuentre. 

Estos niveles 'corresponden a tres dificultades fundamen

tales que el alumno debe superar en su recorrido pedagógico y -

profesional y que son: 

PJt.imeJt n.ivel: V.iM.cuUad de 1telaCÁ.6n 

e.1.tucüan.te - 4ec.tolte.\ a.tendido4. 

Segundo •úvel: V.i6-lcuUad de 1telac.i611 

acCÁ.lin e.ipon.td.nea .intu.i.t.iva - acCÁ.ón CÁ.e!! 
.U6.ica. 

Te1tce1t n.ivel V.i6.icuUad de 1telau61t 

.ilt<lt.ituc.ione.\ - pobtauón bene6,iCÁ.alLi.a. l 2 

11 84rros de A. Nidia, "El taller ••• ", Op. cit., p5.qs. 38·45. 

12 Ibldem, p5.g. 45. 

125 



En el primer nivel se busca que el alumno se integre a -

la situación del grupo o comunidad donde se va a realizar su --

práctica y cabe aclarar que este proceso de integración debe 11!_ 

varlo a cabo durante todo el tiempo que dure su participación. en 

el lugar. El objetivo de este nivel es que el alumno sienta el -

compromiso de trabajo. 

En el segundo nivel se busca que el alumno comprenda la

importancia de descubrir las causas que generan los problemas -

con los cuales se va a trabajar para que de esta manera las ---

acciones que realice realmente respondan a las necesidades sent_!. 

das. por los grupos sociales, aquí deben manejarse elementos bás_!. 

cos como el diagnóstico. programación y ejecución de programas -

y/o proyectos. 

Por último 1 eit ... ~-i tercer nivel importa el cómo adecuar -

las políticas de la in~~itución con la que se tenga coordinación 

en el trabajo de comuni<!ad con las necesidades de los grupos so

ciales, para éste nivel se hace necesario conocer aspectos de -

planificación, programación, administración y evaluaci6n de pro

gramas con efecto de que aquello que se lleve a cabo sea óptimo. 

Por todo lo anterior debe recalcarse la importancia de -

que el taller sirva como espacio fundamentalmente donde se lleve 

a cabo la correlación entre la teoría y la práctica de los Trab.! 

jadores Sociales con el fin de buscar nuevos horizontes al desa

rrollo del quehacer y formación profesional. 
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CAPITULO S 

EL PROCESO DE SISTEMATIZACION EN LA PRACTICA 

COMUNITARIA, 1985 - 1990. 

5.1 Planteamiento del Problema. 

Una de las materias académicas más importantes para todo 

estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social es la práctica -

comunitaria en la que se desarrollan y aplican los conocimientos 

teórico metodológicos por lo que se considera de vital interés -

esquematizar de manera operativa la sistematización de ésta prá~ 

tica, que sea capaz de lograr una mayor solidez y conformación -

que permita al Trabajador Social generar nuevos aportes en mate

ria teórica metodológica, producto del trabajo realizado, permi

tiendo de ésta manera que se den nuevos horizontes a lo que es -

el Trabajo Social en comunidad. 

La práctica comunitaria de la Escuela Nacional de Traba

jo Social es la parte medular de la carrera, donde el alumno ti!!_ 

ne contacto directo con la problemática que ha venido estudiando 

en materias teóricas a través de un proceso de enseñanza-aprend.!, 

zaje. 

Una de las fases fundamentales del desarrollo de ésta -

práctica es la sistematización la cual viene a ser el proceso -

donde se comienzan a plantear elementos teóricos del saber espe

cializado de la profesión, a su vez, la sistematización permite

detectar a tiempo posibles fallas y problemas que se presentan -
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en la intervención 1 de ah! que es importante que ésta deba desa

rrollarse de manera cont!nua cada vez que se concluya una etapa

del proceso. 

Sin embargo, éste proceso tan determinante para la elab2_ 

ración teórica y retroalimentación de la práctica es reducido -

por la mayor!a de los grupos a un simple informe de las experie!!. 

cias o bien a numerar los aciertos de la misma, olvidándose de -

la reflexión teórico práctica que debe predominar en el mismo, -

en éste sentido resulta de vital importancia que se implemente -

un modelO de sistematización para detectar a tiempo las posibles 

fallas y problemas que se presentan y que pueden prevenirse si -

se lleva a cabo dicho proceso. 

Por lo anterior resulta de importancia determinar un mo

delo donde se engloben los elementos mínimos del esquema de sis

tematización, en el entendido de que tal modelo no debe ser r!

gido sino flexible ya que cada grupo de práctica comunitaria en

frenta una realidad distinta y por ello debe !r amoldando su in

tervención de acuerdo a los requerimientos de la población del -

lugar de la práctica. 

Estp se plantea en base a que un número considerable de

grupos de práctica en comunidad no tienen un alcance mayor en -

cuanto a aportes teóricos se refiere, debido a que no hay un pr.2, 

ceso de sistematización, ésto repercute en primera instancia en

la elaboración y fundamentación de estrategias teórico metodoló

gicas que den respuesta a la problemática social por lo que la -

intervención siempre ti.ene que iniciar de cero. 
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Es aht donde radica la importancia de que haya un modelo 

de sistematización uniforme y que realmente sea valorado y resp.!_ 

tado por los grupos de práctica y profesores, para que de ésta -

manera se haga una confrontación de los alcances y limitaciones

que se tuvieron o se han presentado a través de la práctica com!!. 

nitaria, que es la esencia fundamental del Licenciado en Trabajo 

Social ya que es a través de ella como el alumno logra contacto

con la realidad del pats. 

5.2 Objetivos. 

Objetivo GeneraL 

Investigar y evaluar loe distintos procesos de sistemat! 

zación de la práctica comunitari4. proponiendo un modelo que de

termine y globalice los elementos necesarios que permitan la -

aportación de nuevos conocimientos teóricos que enriquezcan la -

práctica escolar ast como el saber profesional. 

Objetivos particularE¡:s. 

* ReviSar las diversas carpetas de sistematización del

pertodo 1985 - 1990 con la finalidad de observar límites y alca.!!. 

ces que se tuvieron durante la práctica comunitaria. 
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* Analizar las fases de sistematización en cada nivel -

del esquema de la práctica comunitaria durante el período com--

prendido de l985 a l990. 

* Dar pauta para: que a través de la sisternatizació? pu!, 

dan generarse nuevas teor{as que aporten conocimientos racipnal.! 

zados de una proble~tica social. 

* Realizar un modelo de sistematización que reuna las -

expectativas de cada trabajo realizado en las distintas comunid!, 

des durante la práctica escolar. 

* Caracterizar los diversos procesos de sistematización 

de la práctica comunitarfa en el per!odo 1985 - · 1990. 

5.3 Hipótesis. 

Hipótesis principal. 

La gran mayoría de los grupos de práctica comunitaria -

del período 1985 - 1990, redujo el proceso de la sistematización 

a una simple descripción de su experiencia, limitándola a un in

forme. no permitiendo de ési:a manera la retroalimentación teóri

co metodológica que debe generarse. 
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Hipótesis secundarias. 

AJ La apatía de los profesores y alumnos durante el desa 

rrollo de la fase de sistematización 1 limita el conocimiento --

real que se obtuvo durante la práctica comunitaria. 

B) La falta de planeación en actividades que se impleme,!! 

tan en comunidades de trabajo provoca alteración en la ordena--

ción y análisis de lo realizado. imposibilitando el proceso de -

sistematización. 

C] El cambio de profesor en un grupo de práctica comuni

taria provoca que la sistematización se lleve a cabo de manera -

parcial, reduciéndola a un informe. 

D] El taller es una instancia donde debe darse la refle

xión teórica sin embargo, se ha convertido en un espacio de su-

pervisión de actividades realizadas en comunidad. 

E) El proceso de sistematización deja de lado la corre!!, 

ción teórico práctica. 
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VARIABLE INDEP!WIOOE 

Los grupos dt! práctica 
COl!IUnitaria rt!ducen el 
vroCf..•so de slstematU.a 
ctón a una descripcióñ 
de experiencias. 

5.4 OPERACIONALIZACION DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS PRINCIPAL 

DEFINJCION CONCEPl'UAL 

~· Son dos o más personas 
que se ha}'an en interacción -
durante un periodo de ticmpo
aprccial:lle, que tienen una ac 
tividad u objeto común dentrO 
del marco de ciertos valores
compartidos y con una concien 
cia de pertenencia suflcienté 
para despertar la identifica
ción como qrupo. 

Práctica comunitaria. Se re-
f1crc al conjunto de act1V1da 
des que un grupo de personas= 
implementa en una S.rea deter
minada con el propósito de lo 
qrar un desarrollo integral = 
de los grupos sociales que -
all 1 conviven. 

Proceso. Conjunto de fases su 
Cc5IVi'S de un f enó:neno o de = 
una técnica. Acción que se de 
sarrolla a través de una se-= 
rie de etapas que quardan re
lación mútua. 
Sist(!mathación. Es un proce
so QUe a traves de las distin 
tas aproxtmac1ones sucesivas:: 
encv.(!ntra las corresponden·-
cia.s y conexiones lóqicas que 
permiten entender y compren-
der los fenómenos para ubicar 
los en un contexto de reali-= 
dad. Implica el paso del com
portamiento vivido al univer
so de los temas estructurados 
es decir, en su proceso se im 
planta la composición teórtci 
en el manejo de los result11-
dos. 

DEFINICION OPERACIONAL 

El proceso de sistematiza 
ci6n es una de las Eases= 
más importantes dentro de 
la pd.ctica comunitaria -
que el Trabajador Social
debe tomar en cuenta para 
el loqro de un mejor cono 
cimiento teórico-111etodotO 
qico que enriqueica a la:: 
práctica sin ell'lharqo, los 
grupos de práctica ccn:iunl 
tarla de la Escuela NaciO 
nal de Trabajo Social, r'C 
ducen su proceso de siste 
matitación laproxt.macio-:: 
nes sucesivas y de cone-
xiones lógicas que pernr.i
tan entender y comprender 
los fenómenos para ubicar 
los en un contexto de rei 
lidnd) a und descripción-= 
de experiencias es decir, 
que tod11S ••• 

INDICADORES 

- Sistematización 
- Fundmnentacióo-

leórica de la -
sistematización 

- Proceso de sis
tematitación. 

- Relación teorla 
y práctica. 

- Metodologta de
slstematización 

- Experiencias. 

N 

~ 

PREGUNTAS 

l. lCuál es el concepto 
de sistCJ11atización
del que se parte? 

2. lQué modelos de sis
tematización se a
plean? 

3. iSe utllitaron teo-
rlas que fundamenta 
ran el proc:eso de = 
sistematización? 

4. iCuáles t~rlas se -
utlli?aron para fun 
damentar el procesO 
de sistematización? 

s. lQué corriente filo
sófica fundamentó -
la sistematización? 

6. lCuálcs fueron las -
catcgorlas y concel!. 
tos de la práctica
COlltunltaria que se
utilizaron durante
la sistCD1atiz.ac1ón? 

7. lCuál fué el proceso 
de siste111atización
llevado a cabo? 

B. Dentro del proc:eso -
de sistematización,
lse contempló el con 
texto de la pr&:u:: 
ca? 

9. lSe llevó a cabo la.
descripción de expe 
riencias de la práC 
tica durllllte el prO 
ceso de sistematlzi 
ción? -



VARIABLE INDEPDIDIENTE 

En la página ante-
rior. 

VARIABLE DEPDIDIOOE 

No permitiendo la re-
troalimentación teóri
ca-metodológica de la
prácticd. 

DEFINICION CONCEPl'IJAL 

~.Hacerla 
deSCrtjiC!On de una co 
sa por sus predlcadoS 
no esenciales. 

Experiencias. Conoci
miento adquirido a -
partir de percepc!o-
nes y vivencias pro-
pias, generalmente -
reiteradas. 

Retroalimer1tac1ón. In 
tercamtiio de ideas, = 
conocimientos, etc.,
acerca de un hecho o
fenómeno entre dos o
mb individuos. 

Teoda. Construcción
Tñterectual como re
sultado del trabajo -
cientlfico. 

:e~~~j~9!~br;1~~~1:¡ 
todos pard. el conoci= 
miento cientlflco de
la realidad y para la 
transfarmac16n de la
m!Slll4. 

Práctica. Contraste o 
confrontación experi
mental para estable-
cer la validez de una 
formulacHSn teórica. 

DEFINICION OPERACIONAL INDICADOR!S 

••• aquellas activld&des que En la p!gina 
los qrupos de prktlca illlple anterior. 
mentan en un hea detemna= 
da con el propósito de lo--
grar un desarrollo integral-
de los grupas sociales que -
aht conviven deben ser siste 
matitados por el grupo de -= 
pd.cticas. 

PREGUNTAS 

10. lSe realiza la generalización ~ 
de la pd.c:tica durante el -
proceso de sistematización? 

U. lSe lleva a c:abo la conceptua 
Uzación de la práctica du--= 
rante la sistematización? 

12. lSe lleva a cabo el anUisis
de la práctica durar1te el -
proceso de sistematización? 

13. lSe da una explicación de la
intencionalidad de la siste
matización? 



VARIABLE INDEPDIDIDn'E 

La apatfo de los profe 
sores y alumnos duran= 
le el desarollo de la
fase de sislemallza--
cióu. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

11111.1 tan el conocimien 
to real que se obtuvii 
durante la prácllca -
comunitaria 

HIPOTESIS SECUNDARIA [ A J 

DEFINICION CONCEPTUAL 

~- Transtorno emocional 
que se manifiesta en falta -
de interés, indiferencia y -
escasa receptl vi dad de sen ti 
miento. -
Fase. Cada uno de tos dife-
Ceñtes aspectos o m0111entos -
que presenta el desarrollo -
de algú.11 fen6meno. 

·-"' Desarrollo. :Este término se-
refiere a las modificaciones 
de la forma y la conducta de 
los seres vivos. 

Limite. Todo aquello que no
se puede sobrepasar. 
Conocimiento. Es el proceso
de percepci6n y de pens4lll1en 
to que nos da el conoclmien= 
to de cosas. 

DEFINICION OPERACIONAL 

Entre los factores que han 
limitado el conocimiento -
que se obtiene en el desa
rrollado de la práctica co 
munitarla se encuentra la= 
falta de tiempo, falta de
interés e indiferencia por 
parte del profesor y alum
nos durante el desarrollo
de la sistematinción. 

INDICADORES 

- Tiempo. 

PREGUNTAS 

l. iHubo alguna sesión donde 
se remarcara la importan 

- Falla de in cia de sistematizar? -
lerés. - 2. lHubo el tiempo sufiente-

- Desarrollo
de la pr:ic
llca. 

para llevar a cabo la -
s1stemallzac1ón? 

3. iQué factores limitaron -
el desarrollo de la prác 
U ca? -

4. c!Existló el material sufl 
ciente para la sistematT 
zaclón? -
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VARIABLE IHDEPDm!Df?E 

La falta de planeación 
de actividades que se
implementan en comuni .. 
dades de trabajo. 

VARIABLE DEPDIDIOOE 

Alteran el órden y aná 
lisis de lo realizado": 
imposibilitando la sis 
tematización. -

HIPOTISIS SJDlNDARlA [ 8 J 

DEFINICI!JI C!JICEPTUAL 

Platieaclón. Pensar previa 
~ proyecto pari 
or:1enar y superar una. si· 
tuación cúalquiera. 
Actividad. Es el conjunto 
de operaciones o tareas -
propias de una entidad a
persona. 

Comunidad. Conjunto de in 
dividuos o.sentados en uni 
zona o lugar, donde la -
convivencia humana se rea 
liza bajo los •isaos priñ 
ciplos de organización y= 
las &ismas tendencias. 

Traba o. Esfuerzo hWIMO
f s co o intelectual) --

aplicado a la producci6o
u obtención de riqueza. 

Orden. Disposición metódi 
C'ade las cosas regular-= 
mente clasificadas. 

Análisis. Descomposlción
de un cuerpo en sus prin
cipios constitutivos para 
ser estudiados. 
Impcislbilltar. No hacer -
posible el estudio de un
objeto. 

DEFINICICll OPERACICllAL 

Cuando no se preveen to 
da una serle de activ1= 
dades que se 1.mplemen-
tan en la caaunidad de
trabajo, ésta falta de
planeación se verl re-
flejada en el órden y -
ani\lisis para la reali
zación de la sistemati
zación, ya que no se ha 
ce una reflexión de loS 
loqros obtenidos en ca
da se.estre lo que trae 
coao consecuencia la al 
teración del proceso -= 
phmeado por el qrupo -
en un principio. 

INDICADORES 

- Falta de pla 
neación de= 
actividades. 

- Reflexión en 
cada semes
tre de los -
logros. 

- Alteración -
del proceso
planteado. 

PREGtJllTAS :q 

l. Al inicio de cada semestre, 
lse programaron las activi
dades por el qrupo de prác 
ti~? -

2. lSe llevaron a cabo las ac
U vidades conforme a lo -
planeado? 

3. lQué cambios hubo en los -
planteamientos originales? 

4. Al término de cadd semestre 
lse llevó a cabo una refle
xión entre lo planeado y -
lo realizado? 



VARIABLt INDfl'DiDIDl?'f: 

tl cambio de profe.sor
cm un grupo de prácti
ea c:or:unltaria. 

VARIABU: Dfl'DlDifltl'C 

Provoca Que la sistema 
tUae100 se lleve a cli 
bode ID4Ilera parcial,= 
rcduc:léndola a un in-
forme. 

Hil<l'rmIS SlX:tlNilA!<IA [ C 1 

O&FINICIOO COOCEPI'UAL 

CP.bio. HodUic:ar o c;;ecer 
üñiCosa por otra. 

=~~!e:º~ie~~s~~= ~n~ra 
o arte cualquiera. 

Parcial. Que fotllll parte
de un todo y solo se ver! 
Cica en parte. -

Informe. Es el dOCUJ11t?nto
~e se consiqnan -
los datos de una labor de 
de invest.iqaci6n soc:ial -
para foraular el dlaqn6s
Uco, la$ 11edldas rect=en 
dad.As en cada caso y c:cm= 
Un estadlst1co. 

DtrlNICICll OPERACIONAL 

Cuando se presenta el -
cai=blo de pro(esor en -
un grupo de p.r!c:Uca co 
mun.ttaria, e:;to tr.,e c:O 
110 consecuencia que d= 
proceso de sistetiat.ha
clón se lleve a cabo de 
uM manera parcial ya -
que no se establece la .. 
conttnuid4d del Ue=po-
que se dediarl a &te
praceso, reduc:Hlndolo, .. 
lo c¡ue provoca que al -
final la sistem.!ltS.ta--
c.1ón qucC!e coao llD .1n
fo~ de acttvidadf!S. 

IHDICAOOR!S 

- til?mpo que 
abarca la
sistcmau
ia:c:16n. 

•El proceso 
i!t: sisteoa 
U:.ación.-

- Info~. 

PR!XiUNTAS 

l. Si hubo cambio de profesor, 
len qué semestre se d.1ó? 

2. Con el C4illbio de profesqr,
lcu!l fué el proc:e$o de sis 
tematbac1ón seguido? -

3. l.A partir de qué momento de 
la pr5.ctkA se sistemaU-· .. , 

4. lOué fil.c:tores lilllitaron el
dcsarrollo de la sistema.ti 
iac:ión? -

5. La a.s!stenciA dC!l profcsor
y aluimo durante el proceso 
de s!SlCDatl:tación, lfué .... 
con reqularida.1? 

6 .. lQué factores Unitaron el
pcoceso <Je sistl!lll4:t.fiac1ón? 

7. i!Cbmo se rcaUzó la descrJe 
c!6n de e.i:pe.r.fencias de la 
pdc:Uca? 

8. lQué t&-nlcas e 1nstI-umen
tos se emplearon durante -
la [ase de descrlpci6n dc
experi<mc::ias? 

9. lCómo se realfaa la qencr.t
Hzaci6n de la práctica? 

20. c'.Qué tiknJ.cas e J.nstrui:en~
tos se emple&i para la 9e
neralitac16n de IA prácti
ca? 

U. lCÓlllO se c:onaeptualb.a la -
prácUCA durllllte la s1ste-
11a.Uiaclón? 

12. lCu!les técnicas e 1nstru-· 
rnentos se utilizan para la 
conceptual1.zae1ón? 

13. lC6110 se llev6 a cabo el -
an1111s1s de la prlc:Uca.7 

14. lQué técnicas e instru11en
tos se esplean durante el
aa!Usis de la pd.cUa? 
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VARIABLE INDEPDIDIENTE 

El taller es una !ns-
tanela donde debe dar
se la reflex16n te6ri-

VARIABLE DEPENOlmfE 

Sin embargo se ha con
vertido en un espacio
de supervisión de acti 
vidades. -

DEFIHICICll C0NCEP?UAL 

Taller. Es un proceso ~ 
aaqogrco en el cual alui 
nos y docentes desauan= 
en conjunto problemas es 
peclficos. -

Instancia. Serie de ac-
tos de un juicio, desde
la contestación hasta la 
sentencia. 

::;1:;ó~~ :~;~~ó~:1: 
propio sujeto del pensa
miento y la observación. 

Su¡iervisión. Acto de en
senar, revisar y vigilar 
la labor para corregirla 
y perfeccionarla. 

Hil'OTESIS SI01HilAIUA [ D ] 

DEFINICIOH OPERACIONAL 

El taller como espacio de 
correlaci6n teórica co·-
mienza por establecer un· 
órden del dla el cual de
terminará el tiempo de du 
ración del mismo pero, aC 
tualmente a hte espacio:' 
se le ha utilizado sola-
mente para supervisar y -
vic¡ilar las actividades -
de la pr!ctica comunita-
ria, dejando a un lado la 
parte primordial que co-
rresponde a la reflexlén
teórica entre alumnos y -
docentes. 

INDICADORES 

- Reflexión 
teórica. 

- AcU V idades 
predominan
tes en ta-
ller. 

- Duración -
del taller. 

- Caracteris
Ucas de la 
correlación 

- Orden del
dla. 

- Supervisión 
de activida 
des. -

Pl!IXiUNTAS 

l. En cada uno de los tres nive 
les de la práctica, lcon qu~ 
frecuencia se realizó el ta
ller? 

2. lCuál fué la organización se 
guida en el taller durante= 
la sistematización? 

3. lCómo se dió la supervisión
durante la sistematización? 

4. L4 sistematización de la --
pd.ctica comunitaria, se dió 
en el taller de la misma, o
en la materia de Teorla del
Trabajo Social VII, ó hubo -
una vinculación entre ambas? 

5. lQué tipo de ac::tlvidades pre 
dominaron durante la siste-:' 
matización? 

6. lDe qué manera se explicó la 
inlencionalidad de la siste
matización? 

7. lHubo alquna sesión donde se 
remarcara la importancia de 
sistematizar? 

e. lQué dificultades se presen
taron durante el desarrollo 
de la sistematización? 

9. l.A partir de qué momento de
la práctica se contemplan -
actividades de reflexión -
teorla-pr!ctica? 

... .., 



VARIABLE INDEPDIDIENTE 

El proceso de sistema 
t1zaci6n. -

VARIABLE DEPENDIOOE 

Deja de lado la corre 
lación entre la tea-= 
da y la práctica. 

DEFINICION CONCEPI'tJAL 

Correlación. Relacilin re 
clproca entre dos o .as= 
cosas. 

HIPOT!SIS stCUNDARIA ( E ) 

DEFINICION OPERACIONAL 

La correlación teorla-práctit:a 
es un proccdim iento esencial -
para el logro de la sistemati
zación ya que establece toda -
una serie de acciones, técni-
cas e inslrulllentos que hacen -
posible el desarrollo de la -
sistematizacilin de la práctica 
fundamentándose en la teorla -
del conocimiento. 

INDICADORES 

- Correlación en 
tre la teor!a= 
y la práctica. 

- Procedimiento. 

- Instrumentos -
principales. 

- Teorias. 

- Variables no -
contempladas. 

PREGUNTAS ~ 

l. lCuáles fueron las catego 
das y conceptos de la = 
práctica comunitaria que 
se utilizaron durante la 
sistematización? 

2. Al llegar a la fase de -
sistematización, lse rom
pió con las actividades -
que hasta ese momento se
reallzaban en la comuni-
dad? 

3. lCuáles fueron las pro--
pucstas y sugerencias he 
chas a la práctica comu= 
nitaria? 

4. lDesde el inicio de la -
práctica se plantea la -
construcción teórica? 

s. lCómo se plantea esta --
construcción teórica? 

6. lA partir de qué mo=ento
de la pdctica se sis te
matiza? 



A través del trabajo de operncionalización de la hipóte

sis principal y las secundarias se fueron desprendiendo una se-

rie de preguntas como resultado del manejo de la definición con

ceptual.· definición operaciona1 y los indicadores. 

La operacionalización como se pudo 3preciar 1 consiste en 

descomponer la variable en dos partes 1 que son la variable inde

pendiente y la dependiente, definiendo conceptualmente en cada -

una de ellas, aquellos términos que son los que le dan un carác

ter específico 1 una vez definidos éstos se continúa con la defi

nición !lperacional que es la forma en que el investigador inter

preta, con sus propias palabras 1 lo. conjunción de los términos -

explicados dentro de la problemática que se abordará y que se m~ 

nifiestan en cada una de las variables; enseguida de la ésta de

finición operacional deben extraerse los términos necesarios que 

servirán como indicadores de dicha variable ya operacionalizada

para que finalmente con ayuda de ellos puedan formularse pregun

tas clave que se deseen conocer a través del trabajo de investi

gación que se realice. 

Una vez realizada la operacionalización de hipótesis se

procede a la elaboración de un instrumento que sirva de gu!a pa

ra obtener la información necesaria y precisa que ayude a demos

trar las hipótesis planteadas. 

A continuación se muestra el cuestionario elaborado poro 

la presente investigación. el. cual fué realizado en base a todo

el proceso de operacionalización de hipótesis ya explicado en l! 

neas anteriores. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
Escuela Nacional de Trabajo Social 

5. 5 Instrumento sobre la fundamentación y proceso de 
sistematización 

Introducci6n. 
El presente instrumento forma parte de la investigación -

upropuesta de un modelo de sistematización para la práctica comu 
nitnria de la Escuela Nacional de Trabajo Socinl11

, que tiene por
objctivo analizar los procesos de sistematización de los grupos -
de prácticas comunitarias de 1985 a 1990. 

Período escolar ___________ • Grupo ______ _ 
Comunidad ______________________ _ 
Profr. (a) ______________________ _ 

Fundamentación teórica 

l. Concepto de sistematización del que se parte. 

2. Modelos de sistematización empleados. 

3. Se utilizaron teorías que fundamentaran el proceso de siete-
matización? SI ( No ( 

4. ¿cuáles teorías se utilizaron para fundamentar el proceso de-
sistematización de la práctica? · 

5. ¿Qué corriente filosófica fundamentó la sistematización? 
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6. ¿cuáles fueron las categorías y conceptos de In práctica co
munitario que se utilizaron durante la sistematización? 

Proceso de sistematización 

7. ¿cuü fué el p.roceso de sistematización llevado a cabo? 

8. Dentro del proceso de sistematización, ¿e¡e contempló el con-
texto de la práctica? SI ( 'Nd' ( 

9. ¿se llevó a cabo la descripción de experiencias de la prácti
ca durante el proceso de sistematización? 

SI ( ) No ( 

10. ¿cómo se realizó In descripción de experiencias de la. prácti
ca durante el proceso de sistematización? 

11. ¿Qué técnicas e instrumentos se utilizaron durante la fase -
de descripción de experiencias de la práctica? 

12. oSe realiza la generalización de la práctica durante el proce-
so de sistematización? SI ( ) No ( ) 

13. ¿cómo se realiza la generalización de la práctica durante ln-
alstematlzaclón? __________________ _ 
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14. ¿Qué técnicas e instrumentos se emplean para la generaliza-
ción de Ja práctica? ________________ _ 

15. ¿se lleva a cabo la conceptualización de Ja práctica durante-
Ja slstematiEación? SI ( No e 

16. ¿cómo se conceptualiza la práctica durante la sistematización? 

17. ¿cuáles fueron las técnicas e instrumentos utilizados para -
Ja conceptualización de la práctica? 

18. So lleva a cabo el análisis de la práctica durante el proceso 
de sistematización? SI ( No e 

19. ¿cómo se llevó a cabo el análisis de Ja práctica durante el
proceso de sistematización? 

20. ¿Qué técnicas e instrumentos se emplearon durante la fase -
del análisis en la sistematización? 

21. ¿se da una explicación de la lntenclonalldad de Ja sistemati
zación? 

SI C No C 
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22. ¿ne qué manera se explicó la intenclonalidad de la sistemat!_ 
1aclón? _____________________ _ 

23. ¿ffubo alguna sesión donde se remarcara la importancia de -
sistematizar? SI < No ( 

24. ¿Qué dificultades se presentaron durante el desarrollo del -
proceso de sistematización? 

25. ¿cuáles· fueron las propuestas hechas a la sistematización -
de la práctica? __________________ _ 

Correlación teoría - práctica 

26. Al llegar al proceso de sistematización, ¿se rompió con las -
actividades que hasta ese momento se realizaban en la comu-
nidad? SI ( No ( 

27. ¿Desde el Inicio de la práctica, se plantea la conatrucclón -
teórica? SI ( No ( 

28. ¿cómo se plantea esta construcción teórica? _______ _ 
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29. ¿A partir de qué momento de la práctica se contemplaron a~ 
tlvldades de reflexión teórico - práctica? 

30 .. lCuáles fueron los procedimientos de correlación teorfa-prá.Q. 
tica utilizados? __________________ _ 

31. ¿Cuáles fueron las propuestas y sugerertcias hechas a la --
práctica comunitaria? 

32. En cada uno de los tres niveles de la práctica comunitaria, -
lcon qué frecuencia se realizó el taller? 

33. ¿fe~~tfz':.~i~~rganizaclón seguida en el taµer durante la sis-

34. ¿~:c:':Ón;e dió la supervisión en el taller. durante la s!stematl-

35. •Qué tipo de actividades predominaron en el taller durante -
la sistematización? _________________ _ 
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36. La sistemntización de lo práctica comunitaria, ¿5c dtó en el -
taller de ln misma o en la materia de Teoría del Trabajo So-
cinl VJI, o hubo unn vinculación entre ambas? 

Limitaciones del proceso de sistematización 

37. Al inicio de cada semestre, ise programaron los nctividades-
por el g1•upo de prácticas? Si ( No ( 

38. ¿se llevaron n cabo las actividades conforme a lo planeado? 
SI ( ) No ( . ) 

39. ¿Qué ca'mbios hubo en los planteamientos originales? 

40. Al término de cndn semestre, ¿5e llevó a cabo una reflexi6n
entre lo planeado y rcallzndo? 

SI ( No ( 

41. ¿ffubo el tiempo suficiente para llevar a cabo la sistematiza--
clón? SI ( No ( ) 

42. La asistencia del profesor y alumno durante el proceso de -
sistematización, ¿fué con re~laridad? 

SI ( ) No ( 

43. ¿Qué factores limitaron el desarrollo de la sistematización? 

44. Si existió cambio de profesor, ¿en qué semestre se dió? 

45. Con el cambio de profesor, icuál rué el proceso de sistemat!. 
zación seguido? ___________________ _ 

46. 6A partir de qué momento de la práctica se sistematiza? 
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5.6 Tratamiento estadístico.* 

En los siguientes cuadros y gráficas se apreciarán los -

resultados arrojados de la investigación "Propuesta de un modelo 

de sistematización para la práctica comunitaria de la Escuela N!, 

cional de Trabajo Social". 

Para poder determinar el tamaño de la muestra, de un to

tal de 46 procesos de la práctica comunitaria del período com--

prendido de 1985 a 1990, se seleccionaron aquellas carpetas que

conten!an el proceso de· sistematización, quedando su número en -

ll carpetas, ya que se excluyeron aquellas que no contemplaban -

el proceso de sistematización de la práctica desarrollada. 

p. 67.0\ 

a • 33.o' 

Universo 
46 

E• 15.0\ 

n • 31 

31 (0.151 2 .. z 
(0.67) (0.331 

z •/__!l.&_ 
" 0.2211 

z ·J3.i5 
z • l. 77 

NIVEL DE CONFIANZA ] 

Muestra 
31 

DotorminacilSn del tamaflo de la muestra con 
una variabilidad de 67.0\ y 33.0\ respect! 
vamente y con un nivel de preclsilSn del .... 
15.0\. 

ZT• 0.4616 x 100 x Z =-
z • 92.0\ nivel de conUanu. 

Areas bajo la curva normal. 

* Asesorta del Profr. Inq. Mario Hartlnez Solls. 146 



El tratamiento estadístico es parte fundamental de cual

quier investigación, ya que es aquí donde se reflejan aquellos -

resultados que darán validez o demostrarán de manera positiva o

negativa cualquiera de las hipótesis que se hayan formulado para 

el desarrollo del trabajo. 

Presentar cuadros y gráficas de manera aislada puede sig 

nificar mucho para quien realiza el trabajo de investigación, P.! 

ro si los resultados que se obtienen a partir de dicha investig!!_ 

ción se desean dar a conocer a otras personas es importante acl!_ 

rar que se requiere de un análisis e interpretación de cada dato 

arrojado ya que ello permitirá conocer lo que piensa el investi

gador y confrontarlo con los resultados que se estén manejando -

en éste apartado. 

Por lo anterior a continuación se desarrollará el trata

miento estadístico de la investigación r~alizada y más adelante

también un análisis e interpretación de éstos datos confrontados 

con el marco teórico que da fundamento a todo el trabajo desarr!!. 

llado. 

El tratamiento estadístico presentado se desarrollará de 

acuerdo con el número de pregunta formulada en el cuestionario -

que sirvió como instrumento para la investigación. 

El objetivo fundamental de que se haya aplicado éste in!! 

trumento es con el fin de conocer y analizar los procesos de si! 

tematización de los grupos de práctica comunitaria del período -

1985 - 1990. 

Finalmente con los resultados obtenidos y buscando inte-
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grar los distintos procesos en uno solo• se propondrá un modelo

rector de sistematización que apoye y sirva como base fundamen-

tal a los procesos de práctica y sistematización que cont!nuame.!!. 

te se inician en la Escuela Nacional de Trabajo Social. 
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FUNDAHENTACION TLORICA 

l. CONCEPTO DE SISTEHATIZl\CION DEL QUE SE PARTE. 

VARIABLE 

A] Como un método 

B] Como una noc16n epislE>mol6qlca 
C] Como una fase 

D] Como un proceso 
E) Ninquna. de las anteriores 

F] No contempla deflnici6n 

Total 

FRECUWCIA 

10 

A 

FRECUWCll\ ' 2 6.s 
3.0 

9.S 

10 32 .. 5 

10 32 .. S 

16.Q 

31 100.Q 

VARIABLE 

Fuente; Información obtenida de la Apllcaci6n del "instrumento sobro la fundu.en 
taclón y proceso de slstematlzaciiSn", en carpetas de la pr!ctlca coaunl
taria, perlado 1985 - 1990, E.N.r.s. - U.N.A.M., Enero de 1992. 
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2. MODELOS DE SlSTEHATIZACION EMPLEADOS. 

VARIABLE 

A] Harla de la Luz Horgan y Teresa Quiroz 

B] Universidad de Paran! IHarla Mercedes Gagneten) 

CJ Diego Palma 

D) Harla del Carmen Hendota Rangel 

E] Lic. Laura Ortega 

F] Lic. T.S. Etna Meave Partida 

G] tlodelo elaborado por profesores de la E.N.T.S. 

H) Hodelo propio (esquema) 

l] No se menciona 

Total 

FRECU~CIA 

10 

FRECUENCIA \ 

11 27.S 

10 

2 

7.5 

2.5 

25.0 

s.o 
2.s 
s.o 
7.5 

17.S 

40 100.0 

VARIABLE 

Fuente: Informaci6n obtenida de la apUcaci6n del "Instrumento sobre \a fundamen. 

taci6n y proceso de sisle111atizaci6n11 , en carpetas de la pr&ctica comuni
taria, periodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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3. lSE UTILIZARON TEORIAS QUE FUNDAHENTAlWI EL PROCESO DE SISTf.HATIZACIONi' 

FRECUENCIA 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

A 

VARIABLE 

AJ Si 

BJ No 

Total 

FRECUENCIA 

27 87.0 

13.0 

31 100.0 

VARIABLE 

Fuente: Informaci6n obtenida de la aplicación del "Instrumento sobre la fundamen 
tac16n y proceso de slstematizaci6n", en carpetas de la pr!ctica comuni
taria, periodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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4. lCUALES TEORIAS SE UTILIZARON PARA FUNDAMENTAR EL PROCESO DE SISTF.MATIZACION? 

VARIABLE FRECUENCIA 

A] Te:orh del conocimiento de las Ciencias 

Sociales 14 33.0 

B] Conocimientos generales en torTIO a la -

ciencia s.o 
C] Modelos de construcci6n te6rica 7.0 

D) Corrientes tc6rico metodol6gicas 10.0 

El Modelos de sistematlzac16n 14.0 

F] Teorla aslstcnclalista del Estado 10.0 

G] Niveles de intervención de Trabajo Social 7.0 

11) Otras 

IJ No mencionan 

FR!l'.:UD< 
CIA. -

14 

12 

10 

Total 

G 

. 7.0 

7.0 

42 100.0 

Fuente: Informac16n obtenida de la aplic!. 

ci6n del "instrumento sobre la -

Fundamentac16n y proceso de slst,!. 

matlzac16n", en carpetas de la -

pr.S.ctica comunitaria, perlado ---

1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H.

Enero de 1992. 

VARIABLE 
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S. lQU& CORRIENTE FILOSOFICA FUNDAMENTO LA SISTEHATIZACION? 

VARIABLE FRECUENCIA 

A] Materialismo dlaUctico 14 45.0 

B] Estructural funcionalista 19.D 

C) Funcionalista 13.0 

D) Ecl~tica 23.0 

Total 31 100.0 

FRECUENCIA 14 

ll 

10 

VARIABLE 

Fuente: lnformac16n obtenida de la aplicaci6n del "Instrumento sobre la Funda.me!! 
taci6n y proceso de sistemat1zac16n", en carpetas de la pr!ctica comuni

taria, periodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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6. lCUALES FUERON LAS CATEGORIAS Y CONCEPTOS DE LA PRACTICA COMUNITARIA QUE SE -

UTILIZARON DURANTE LA SISTEMATIZACION? 

VARIABLE FRECUENCIA • 
Al Trabajo Social di? CASO 5.5 

B) Trabajo Social de grupo 20 lB.O 

C) Trabajo Social de comunidad 20 le.o 
O) Organización 6 5.5 

E] Proqramaci6n 11 lo.o 

F] Educación social B.O 

G) Supervisi6n 3.0 

H] Sensibilizaci6n 1.5 

I] Taller I Cr6nica I Diario de campo 4.5 

J] Promoción social 

K] Salud 

L) ltetodoloqta 

M) Otros 

Total 

FRECUDlCIA 

20 

18 

16 

14 

12 

lo 

5.5 

3.0 

4.5 

14 13.0 

110 100.0 

Fuente: Informaci6n obtenida de la aplicación del -

"Instrumento sobre la fundo.mentaci6n y pro

ceso de siste1:1atización11
, en carpetas de la 

pdctica comunitaria, perlodo 1985 - 1990,

E.N.T .s. - U.N.A.M., Enero di? 1992. 

J L M VARIABLE 
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PROCESO DE SISTEMATIZACION 

7. 1.CUAL FUE EL PROCESO DE SlSTEMATIZACION LLEVADO A CABO? 

Debido a que prácticamente cada grupo de los incluidofi -

en 1a muestra de la presente investigación presentaron distintos 

esquemas de sistematizaci6n no fué posible unificarlos para po-

der graficarlos, por ello al final de ésta investigación en el -

anexo No. 1, aparece la relación de todos los grupos que se in-

cluyeron, en ellos se menciona el período escolar cubierto, el -

grupo, y el profesor o profesores que estuvieron como coordinad~ 

res del mismo durante la práctica y ahí mismo se desarrolla el -

modelo de sistematización seguido. 
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e .. DENTRO DE LA SISTEMATIZACION, lSE CONTEMPu;> EL CONTEXTO DE LA PRACTICA? 

VARIABLE 

A) Si 

BJ No 

rru:cumCIA lB 

16 

14 

ll 

10 

Total 

FRECUENCIA '-

14 4S.O 

17 SS.O 

31 100.0 

VARIABLE 

Fuente: Infonnac16n obtenida de la apl!cac16n del "Instrumento sobre la Fundame.!! 
tac16n 'I proceso de siste11111.U:aci6n11

, en carpetas de la prActlca comuni

taria, periodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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9. lSE LLEVO A CABO U OESCRIPCION DE EXPERIFNCIAS DE U PRACTICA DURANTE EL -

PROCESO DE SISTEMATIZACION? 

FJUX:UEllCIA 26 

" 
" 
'º 
18 

16 

14 

12 

10 

VARIABLE 

AJ Si 
B) No 

Total 

FRECUEHCIA \ 

25 81.0 

19.0 

31 100.0 

VARIABLE 

Fuente: Informaci6n obtenida de la apllcaci6n del 11 Instrumento sobre la Funda.e!!. 
taci6n y proceso de slstematizac16n" en carpetas de la pr5ctica C:DlflURit!. 

ria, periodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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10. lCOHO SE REALIZO LA DF.SCRIPCION' DE EXPERIFNCIAS DE LA PRACTICA DURANTE EL -
PROCESO DE SISTfliATIZACION? 

VARIABLE FRECUEHCIA 

AJ Mediante un relato cronol69ico de la expcrie!! 

cia en comunidad de manera objetiva 14 56.0 

BJ Mediante un recordatorio de la mctodologla --
utilizada . 5 20.0 

CJ Enunc:iando los pro9r4111as y proyectos llevados 

a cabo asl como al tipo de problem!tica al --
que dieron respuesta. 24.o 

Total 25 100.0 

VARIABLE 

Fuente: Informac16n obtenida de la aplicaci6n del "Instrumento sobre la Fundamc!! 

tación y proceso de sistematización", en carpetas de la pr!ct1ca comuni
taria, periodo 1905 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 

158 



11. lQUE TECNICAS E INSTRUMENTOS SE UTILIZARON DURANTE LA FASE DE DESCRIPCION DE 

EXPERIENCIAS DE LA PRACTICA? 

VARIABLE 

Al Registro 

TECNICAS 

FRECUENCIA \ 

s 28.0 

B) Relato cronol6g1co 4 22.0 

C) Entrevista 17 ,O 

D) Dinhicas grupales 6 33.0 

Total 18 100.0 

Dato doblo 7 -- 14 = 7 
Dato triple 14 - 42 = 28 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE FRECUENCIA ' 

A} Diario de cam 
po, cr6nicas7 . 18.0 

B) Diario de campo, 
crónicas, informes 14 36.0 

C) Programas 3 B.O 

Dl Proyectos 
E} CMulas 

5.0 

5.0 

F) Evaluaci6n 13.0 

G) Estudio explorato 
rio - is.o_ 

H) Dato doble 
1) Dato triple 

Total 

7 

14 

60 

35 

25 

100,0 

Fuente: Infonnáci6n obtenida de la apl1caci6n del "Instrumento sobre la Fundame.!! 

taci!Sn y proceso de sistemati:taci6n11
, en carpetas de la prActica comuni

taria, perlodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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GRAFICAS CORRESPOtIDIENTES A LA PREGUNTA ANTERIOR. 

FRECUENCIA 

TECNICAS 

VARIABLE 

FRFX:UENCIA 14 

13 

12 

lNSTRUHDn'OS 11 

10 

VARIABLE 

Fuente: Informac16n obtenida de la apUcacHin del "Instrumento sobre la Fund4llle!! 
tacHin y proceso de s1stemat1zac16n", en carpetas de la prlictica cotilun1-
tar1a, pertodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.M., Enero de 1992 .. 
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12. CSE REALIZA LA GEtlI:RALIZACIO!l DE LA PRACTICA DURANTE: EL PROCESO DE SISTEMJ\

TIZACION? 

VARIABLE 

AJ Si 
8) No 

FRECUENCIA 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

Total 

FRECUENCIA \ 

5 16.0 

26 84.0 

31 100.0 

Fuente: Informac16n obtenida· de 

la ~plicac16n del "Ins
trumento sobre la Fund! 
men,tacién y proceso de
s1stemat1zac16n", en -
carpetas de la pr6ct1ca 
c~unitaria, perlodo --
1985 - 1990, E.N.T.S. -

U.N.A.M., Enero de 1992. 

VARIABLE 
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13. lCOHO SE REALIZA LA GENERALIZACION DE LA PRACTICA DURANTE LA SISTF.MATIZACION? 

, VARIABLE 

A) Mediante la confrontact6n de lo realiz!_ 
do por el grupo en h cr>munidad en co111-
paraci6n con otros grupos de pdcttca. 

B) No se menciona 

Total 

FRF.CUDK:IA 

VARIABLE 

FRECUENCIA 

5 . 

20 .. 0 
so.o 

100.0 

Fuente: lnformaci6n obtenida de la apUcaci6n del 11lnstrumento sobre la Fundmne.e 
tac16n y proceso de sistematizaci6n", en carpetas de la' pr.S.ctica comuni
taria, periodo 1985 - 1990, E.N.T.S .. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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14. lQUE TECNICAS E INSTRUMENTOS SE EMPLEAN PARA LA. GENERALIZACION DE IA 

PRACTICA? 

VARIABLE 

AJ Glosario de 9eneralizacig 

nes, confrontaci6n de la
. conceptual1zaci6n. 

Total 

FRECUDICIA 100 

• .. 

FRECUDICIA 

l . 100.0 

100.0 

VARIABLE 

Fuente: Información obtenida de 14 aplicaci6n del "Instrwae~to sobre la Fundame.!!. 

tac16n y proceso de s1stematlza.ci6n", en carpetas de la pr6ctic11. comuni

taria, perlado 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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15. lSE LLEVA A CABO LA CONCEPl'UALIZACION DE LA PRACTICA DURANTE LA SISTEMATI
ZACION? 

A) Si 

BJ No 

VARIABLE 

Total 

FRECUDlCIA 20 

18 

16 

14 

12 

10 

FRECUDICIA \ 

19 61.0 
12 39.0 

31 loo.o 

VARIABLE 

Fuente: Informaci6n obtenida de lA aplicacl6n del "Instrumento sobre la fundame!!. 

tac16n y proceso de sistematización", en carpetas de la prlctica comuni

taria, periodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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lG • .!COMO SE CONCEPTUALIZA LA PRACTICA DURANTE LA SISTEMATIZACIOH? 

VARIABLE FRECUENCIA ' A] AbstraccUm de ideas m5.s ~levadas y raciong, 

Uzac16n de los hechos. 10.5 

B] Comparaci6n entre la metodologla y la pr!c-

tica, obteniendo conceptos de la experiencia 21~0 

C) Explicación de actividades relevantes en c2 
munidad. s.o 

O) Aprehensi6n del fenómeno y su ubicaci6n den 

tro de la teoria. 26.5 

E} Definlci6n te6rica de la prAct!ca. 37.0 

Total 19 100.0 

FRECUENCIA 

o VARIABLE 

Fuente: InformacHSn obtenida de la aplicaci6n del "instrumento sobre la Fundam.e!! 
tacii5n y proceso de ststematización11

, en carpetas de la prActica comuni-
taria, periodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.M., Enero de 1992. · 
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17. lCUALES FUERON LAS TECNICAS E INSTRUMEHTOS UTILIZADOS PARA LA CONCEPl'UALIZ~ 

CION DE LA PRACTICA? 

TECNICAS INSTRUHF.lttOS 

VARIABLE FRECUENCIA \ VARIABLE FRECUENCIA 

AJ Investigación 5 23.0 

BJ Exposici6n 23.0 

C) Revisi6n biblia 
gr6fica - 10.0 

A) Glosario con 
ceptual - a.o 

8) Diario de -
campo 33.0 

D) ReflexllSn grupal l7 .o 
E) Proqramactón 9.0 

C) Cr6nicas 42.0 

D) Articulas 17.0 

Total 12 100.0 
Total 22 100.0 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

VARIABLE VARIABLE 

Fuente: Informaci6n obtenida de la aplicaci6n del "instrumento sobre la Fundamen 
taci6n y proceso de sistemaUzaci6n", en carpetas de la prictica comuni

taria, periodo 1905 .. 1990, E.N.T.S ... U.N.A.H., Enero de 1992. 
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18. lSE LLEVA A CABO EL ANALISlS og LA PRACTICA DURANTE gL PROCESO O& SISTEMA

TIZACION? 

FRECtlENCIA 26 

24 

22 

20 

16 

16 

14 

12 

10 

·2 

VARIABLE 

AJ Si 
SJ No 

Tota:l 

A. 

FRECUIJICIA \ 

25 81.0 

19.D 

31 100.0 

Fuente: Infonnac16n obtenide. de la 

ap1icac16n del "Instrumen
to sobre la Funduentac16n 
y proceso de .slstecaaliu-
c16n", en carpetas de la -
P!lc:~ica c:Pmunltaria, pe•
rlodo 1985 - 1990 .. E.N.T.S. 

U.N.A-Hu Enero de 1992. 

VARIABLE 
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19. lCOMO SE LLEVA A CABO EL ANALISIS DE LA PRACTICA DURANTE EL PROCESO DE SIS

TEMATIZACION? 

VARIABLE FRECUENCIA 

AJ Mediante la descomposición de un todo en sus 
partes. 24.0 

BJ Por medio de la comparación del proceso met,2 

dol6gico con el esquema operativo de la prá~ 

tica. 16.0 

C] Reflexión del trabajo realizado, mediante --

una. explicllción integral de la pr.S.ctica con-
sus Umites y alcances. 24.0 

O] Descubrimiento y tercninación de nuevas pro--
piedades esenciales de la experiencia. 20.0 

E] Comparación de programas llevados a cabo. 16 .. 0 

Total 25 100.0 

f'Rl:CUD:CIA 

A VARIABLE 

Fuente: Información obtenida de la apl1caci6n del "Instrumento sobre la Fundame!!_ 

tac16n y proceso de sistematización", en carpetas de la pr!ctica comuni

taria, perlado 1985 - 1990, E.N.T.s. - U .. N.A.M., Enero de 1992. 
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20. lOUE TECNICAS E lNSTRUMENTOS SE EMPLEARON DURANTE LA Fl\SE DEL ANALISIS EH 

LA SISTEMATIZACION? 

TECNICAS 

VARIABLE FRECUENCIA ' 

Al Entrevista 15.0 

B) Dinblcas gry, 
pales 31.0 

<;l Investi9aci6n 15.0 

D) Raclonalb:acilin 2 15.0 

El Desco111poslci6n , 
y corre lacl6n- . 
de informac16n. 3 24.0 

Total 13 100.0 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

A] Informe 
FRF.CUENCIA ' 

B} , Programas 
C] ; Proyectos 
Dl Cuadros 

El Fichas 
F] Gr!ficas 
G} :Matrices 
H] Diario de c~po 
Il CMula de entrevista 
J) Cr6nica de taller 

Total 

l.5 

9.5 

7.0 

14.0 

12.0 

9.5 

5.0 

11.0 
l.5 

:u.o 

100.0 

Fuente: Iniora~ci6~ obtenidil de. la aplicac16n del "Instrumento sobre la Funduen 
tac16n .y pr~eso de. sistemaÜzaci6n"; en carpetas de lo pdctica CODlunl: 
tarta, periodo 1985 - 1990, E.N.T.S ... U.N.A.H., Enero de 1992. 
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GRAFICAS CORRESPONOIDn'ES A Lh PREGUNTA ANTERIOR 

FIUX:UWCIA 

TECNICAS 

• E VARIABLE 

nu:x:urncIA 9 

INSTIWUDITOS 

Fuente: Informac:Hin obtenida de la apUcaci&n del "Instrumento sobre la Fundame!! 
tac16n y proceso de sistemati&ación", en carpetas de la pr!ctica coe1un1-
taria, perlodo 1985 .. 1990, E.H.T.S. - U.N.A.tt., Ener-o de 1992. 
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ll. lSE DA UNA EXPLICACION DE LA JNTENCIONALIDAD DE LA SISTEMTIZACION? 

VMIABLE 

AJ Si 

B] No 

Tot4l 

FRECUENCIA 20 

lS 

10 

FRLCUENCIA 

19 61.0 

12 39.0 

31 100.0 

VARIABLE 

Fuente: Inform4c11Sn obtenida' de la 4PUcac16n dei "Instnimento sobre la Fundamen 
tac16n y ;iroceso de s1stematizac16n", en carpetas de la pdct!ca cOGtuni: 
tarta, per!odo 1985 '.. 1990, E.N.T.s. - U.N.A.·M., Ene:ro 1992. 
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22. lDE QUE MANERA SE EXPLICO LA INTDlCIONALIDAD DE LA SISTEMATIZACION? 

~ARIABLE FRECUENCIA 

A) Es la importancia de construir conocimiento 
a partir de la pr6ct1ca. 10.5 

8) Hacer del. conocimiento qeneral en fonna an,g, 

Utica y ~intética el trabajo desarrollado-

en coaunidad. 31.5 
C) Como una orientaci6n enfo¡::ada hacia el des.g 

rrollo comunltario. 10.5 

DI Conceptos, juicios, razonamientos e ideas -

para conocer la situaci6n de una comunidad. 10.5 
E) Haciendo definiciones y i:ipoy6ndose en mode-

los de s1stematizaci6n. 10.5 

FJ Valoraci6n y juicio del proceso de l~ prhc- · 

tica. 16.0 
G) La sistetDAtizaci6n se debe encaminar a una-

evaluaci6n y or9anizaci6n del conocimiento. 10.5 

Total 19 100.0 

C D VARIABLE 

Fuente: .InfarucUSn obtenida de la apUcac16n del "Instrumento sobre la Funduen. 

taci6n y proceso de sistemat1uci6n11
, en carpetas de la prlctica comuni

taria, periodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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23. lHUBO ALCiUNA SESION DONDE SE REMARCll.M LA IMP0F:TAf/CJA DE SISTEMATIZAR? 

VARIABLE 

A] Si 
BJ.No 

Total 

FRECUENCIA \ 

21 68.0 
10 32.0 

ll 100.0 

VARIABLE 

" 

Fuente: · Infontación obtenida de la apl1cac16n del "Instrumento sobre la Fundaaon 
tac16n y proceso de si~temauzación", en carpetas de la pdctica c:ocuni: 
tarta, periodo 1985 - ~990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 199J. 
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24. lQUE DIFICULTADES SE PRESENTARON DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SIS

TDIATIZACION? 

VARIABLE 

A) Organhacl6n de lnfont1aci6n 

B) Dificultad durante la conceptuaUzacl6n 

te&rlca 
C) Cadcter ldeo16qlco 

DI Or9anizaci6n de los equipos 

E) Impuntualidad profesor-alumno 

F) Falta de tiempo 

GJ Insuficiente lnformacl6n 
H) Ninquna 

Total 

FRECUDlCIA 13 

12 

11 

10 

FRECU~CIA 

u.o 

6.0 

6.0 

15.0 

6.0 

9.0 

6.0 

13 40.0 

33 100.0 

Fuente: lnformacl6n o!! 

tenida de la -

apUcaci6n del 
"Instrumento ... 

Sobre la rund.! 

mentaci6n y -
proceso de si!_ 

temat1zaci6n", 
en carpetas de 

la prlctica e.E_ 

munitaria, pe

riodo 1985 --

1990, E.N.T.S. 
U.N.A.H., Ene

ro de 1992. 
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2S • .!CUALES FUERON LAS PROPUI:STAS HECHAS A LA SISTl:HATIZACION DE LA PRACTICA? 

VMIABLE 

A] Que se lleve 4 c4bo de maner4 cont1nu4 al 

t6rmino de C4da semestre. 

B] L4 necesid4d de realit4r una evaluaci6n .. 

qeneral· que sirva de apoyo para sistemat! 

C] Apoyo fln4nc1ero, validac16n del servicio 

soc141 con el tr4bajo en comunidad. 

DJ Que se realice 14 sistemat1zac16n desde -

el inicio de la pr.Sctica. 

E] Ninguna. 

Total 

FRECUENCIA 20 

lB 

16 

14 

12 

10 

FRECUENCIA 

17.0 

6.0 

6.0 

6.0 

20 6S.O 

31 too.o 

E VMIABLE 

Fuente: Informac16n obtenida de la aplicaci611 del "Instrumento sobre la Fundame.u 

tac16n y proceso de s1stematizaci6n", en carpetas de la prlicttca comunl

t4ria, perlado 19BS - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.M., Ener~ de 1992. 175 



CORRELA.CION TEORIA - PRACTICA 

26. AL LLEGAR AL PROCESO DE SISTEMATlZACION, lSE ROMPIO CON LAS ACTIVIDADES QUE 

HASTA ESE HOHEN'l'O SE REALIZABAN DI LA COMUNIDAD? 

VARIABLE 

AJ Sl 

B) No 

Total 

FRECUENCIA 18 

16 

14 

12 

10 

' . 
• 4 

FRECUDlCIA \ 

l4 45.0 

17 55.0 

31 loo.o 

B VARIABLE 

FUente: lnformaci6n obtenida. de la aplicaci6n del "Instrumento sobre la Fundue.!!, 
taci6n y proceso de s1.stemalhacl6n", en carPetas de la prActica comuni
taria, periodo 1985 .~ 19901 E.N.T.S~ .. U .. N.A.H., Enero de 1992. 
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27. lDESOE EL INICIO DE LA PRACTICA SE PLANTE.a. LA CONSTRUCCION TEORICA? 

VARIABLE 

A) Si 

B] No 

Total 

FRECUENCIA 20 

15 

10 

FRECUENCIA 

11 35.0 

20 65.0 

31 loo.o 

A VARIABLE 

Fuente: Infor.ac16n obtenida de la aplicac16n del "instrumento sobre la Func!ule!!. 

taci6n y proceso de sisteaati&aci6n", en carpetas de la prlctlca ccauni• 

taria, periodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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28. lCOHO SE PLANTEA ESTA CONSTRUCCION TEORICA? 

VARIABLE 
A) Dando una explicación de los distintos modelos 

de construccHin teórica. 
B) Vinculación de la teoria con la realidad que -

se abordó en comunidad. 
C) Vinculación de la teorla y metodologla. 
D] Ubicación profesional del Trabajo Social y su-

metod.ologia. 
E] A travEs de la sistematlzaci6n del conocimien

to, donde Este se va formando por medio de co!!. 
ceptos, juicios y razonamientos. 

Total 

VARIABLE 

Fuente: Información obtenida de la aplicación del "Instrumento sobre la Fundame.n, 
tnción y proceso de sistematizaciiSn", en carpetas de la pr6ctica comuni
taria, perlad.o 1985 - 1990, E.N.T.s. - U.N.A.K., Enero de 1992. 
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29. l.A PARTIR DE QUE MOMENTO DE LA PRACTICA SE CONTEMPLARON ACTIVIDADES DE REFL,!'; 

XION TEORIA - PRACTICA? 

VARIABLE ·FRECUENCIA 

A] A partir de la fase de sistematizaci6n, durante 

el tercer nivel de la pr:ictica. 21 68.0 

B) Durante la formulaci6n de programas de interven 

ci6n en comunidad. 6.0 

10.0 

6.0 

10.0 

C) Ubicaci6n te6rica metodoHigica de Tral:lajo Social 

O) Al inicio de la pdctica. 

E] No se di6 la reflexi6n teorta - pr6ctic:a. 

Total 

FRECUFJ«:IA 22 

20 

lB 

16 

14 

12 

10 

A 

31 100.0 

Fuente; Informac:i6n obtenida de la aplic_! 

c16n del "Instrumento sobre la -

fund4lllentac16n y proceso de sists 
matizaci6n11

, en carpetas de la -

pr6ctica comunitaria, periodo ---

1965 ~ 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., 

Enero de 1992. 

e o VARIABLE 

179 



30. lCUALES FUERON LOS PROCEOIHIEllTOS DE CORRELACION TEORIA-PRACTICA UTILIZADOS? 

VARIABLE FRECUENCIA 

A) Explicaci6n de los modelos de sistematización y 

teorla del conocimiento. 10.0 

B) Correlación entre la metodologia y la pd.ctica. 10 ~l.O 

C) Explicaci6n de la importancia de construir con.2_ 

cimiento. 10.0 

DI Explicaci6n de la importancia de la programa---

ción para aplicar el conocimiento te6rico a lo-

realizado en comunidad. 13.0 

E) Recabaci6n de la in(ormaci6n para la sistemati-

zación y mediante la investigaci6n de la metod2 

logia utilizada para el proceso de la pr4ctica. 10.0 

F) Definición de conceptos de uso frecuente y de -

su utilidad durante la pr!i.cllca. 13.0 

G) No se contempló. 13.0 

Total 31 100.0 

FRECUDICIA 10 

Fuente: Infonnaci6n obtenida de la aplicación del -

"Instrumento sobre la fund4111entación y pro

ceso de sislcmatizac16n", en carpetas de la 

pr4ct1ca comunitaria, perlado 1985 - 1990,

E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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31. lCUALFS FUERON LAS PROPUESTAS Y SUGERfllClAS HECHAS A LA PRACTICA COHUNIT!_ 

RIA? 

VARIABLE 

Al Que se lleve a cabo al inicio de la carrera. 
B) Conocer los modelos de intervencilm antes de 

entrar al trabajo de comunidad. 
C} Coordinaci6n autoridades - grupos de pr!cti• 

Dl Otras. 
El Ninquna. 

Total 

FRECUENCIA 18 

16 

14 

12 

10 

rntturnctA ' 3 10.0 

6.0 

u.o 
u.o 

lB se.o 

31 100.0 

VAAL\BLE 

Fuente: lnform.aci6n obtenida de la apl1caci6n d~l "tnstnmento sobre la fun4AH!! 
tacl6n y proceso de sisteraat1z.aci6n", en carpetas de la prActica COflUlli'" 

tarta, pertodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.K., Enero de 1992. 
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32 • .!EN CADA UNO DE LOS TRES NIVELES DE LI\. PRACTICA COMUNITARIA, CON QUE FRECUf:?i 
CIA SE REALIZO EL TALLER? 

VARIABLE ler. NIVEL 2o. NIVEL 3er. NIVEL 

rnrc. • FRECUENCIA • FRECUENCIA \ 
A] 1-9 1 3.0 ' 6.5 4 13.0 

BJ 10-19 14 45.0 14 45.0 10 32.0 

CJ 20-29 19.S 29.0 " 39.0 

D] 30-39 22.S 13.0 16.0 

E] Falt11 1nfor 
maci6n. - 10.0 6.5 

Tot11l 31 100.0 31 100.0 31 100.0 

Fuente: Informac16n obtenida de la aplicae16n del ºInstrumento sobre la fundamen 

tac16n y proceso de sistematizac16n", en carpetas de lA pr.\ctica co111uni
taria, periodo 1985 - 1990, E.N.T.S ... U.N.A.H., Enero de 1992. 
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ler. nivel 

20. nivel 

3er. nivel 

GRAFICAS CORRESPOtmlENTES A LA PREGUNTA ANTERIOR 

FRECUENCIA 
14-

12 

10 

FRECUlJ';'CIA 
14 

ll 

10 

FRECUENCIA 
12 

10 

o VARIABLE 

Fuente: Informac16n obtenida 
de la apUcacUSn del 
"Instrumento sobre -
la fundamentaci6n y
proceso de sistematl 
:tac16nº, en carpetd 
de la pl:'lcttca coau

nitarta, perlado ---
1985 -1990, E.N.T.S., 

U.N.A.H., Enero de• 
1992. 

VARIABLE 

VARIABLE 
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33. lCUAL FUE LA ORGANIZACION SEGUIDA DI EL TALLER DURANTE LA SISTEHATIZACION? 

VARIABLE 

A] Organizaci6n por equipos para investigar temas tc6r! 

ces (documentación) .. 
B] Organización para rC!al izar instrumentos de evalua--

ción. 
CJ Distribuci6n de actividades para sistematizar. 

D] Organlzaci6n por equipos para discutir y exponer el-
material elaborado. 

E) Concentrac1.6n de la información por equipos. 

F} No se mencion6. 

Total 

FRECUE!I 
CIA. -

11 

10 

E VARIABLE 

Fuente: informaci6n obtenida de la aplicaci6n del "Instrumento sobre la fundameg 

tación y proceso de sistematización", en carpetas de la pr~ctlca comuni

taria, periodo 1985 - 1990, E.N.T.s. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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34. lCOHO SE DIO LA SUPERVISION EN EL TALLER DURANTE LA SISTEMATIZACION? 

VARIABLE FRECUENCIA • 
Al Revisión de material y exposlci6n de temas. 19.0 

BI Por parte del profesor y do los equipos. 19.D 

CI Revisión de programas sistematizados. 10.0 

DI Orientacl6n para la cvalue.c16n de activid!. 

des ll.5 

El Valorando y sugiriendo una gula para la o!:!, 

t.encHin de la informaci6n m5.s importante -

de la pr!ct.lca. 16.5 

F) Recolecci6n del material reallzado. 13.0 

Total 31 100.0 

FRECUDlCIA 

VARIABLE 

Fuente: lnfonac16n obtenida de la apllcacL6n del "Instrumento sobre la fundamen 

tac16n y proceso de slstematizac16n", en carpetas de la pr!ctica ccmunl

t.a.rla, periodo 1985 - 1990, E.N.T.s. - U.N.A.M., Enero de 1992. 
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35. GQUE TIPO DE ACTIVIDADES PREDOMINARON EN EL TALLER DURANTE LA SISTEMATI

ZACION? 

VARIABLE 

A] Evaluaci6n de proqramas. 

BJ Supervisión, ascsorla, revisión y reflexión del material 

sobre sistcmatizaci6n. 

CJ Establecimiento de indicadores para sister.iatizar progra· 

mas co1110 el plan qeneral de trabajo en coiuunidad. 

O) Exposición de corrientes filos6ficas, entreqa de material 

E]· l(~ogramación y calcndarización de la sistematización. 

FJ Ordenación y clasif icaci6n de la información. 

GJ Revisión de modelos para sistemoltizar. 

Total 

FRECUENCIA 12 

10 

FRECUENCIA '\ 

3 10.0 

11 

31 

35.0 

lo.o 

13.0 

6.0 

16.0 

10.0 

100.0 

Fuente: Información obtenida de la aplicación del "Instrumento sobre la fundMe,!! 

tac16n y proceso de sistematizac16n", en carpetas de la pd.cttca co111uni .. 

tarta, periodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.M.,. Enero de 1992. 
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36. LA SISTEMATIZACION DE LA PRACTICA COMUNITARIA, lSE DIO Ell EL TALLER DE LA -

MISMA O EN LA HATERIA DE TEORIA DEL TRABAJO SOCIAL VII, O HUBO UNA VINCULA

CION ENTRE AMBAS? 

VARIABLE FRECUDICIA 

A) En el taller de la prlictica comunitaria 28 90.0 
B) Vlnculaci6n entre la materia de Tcorla

del Trabajo Social .VII y la prActica. 10.0 

FRECUENCIA 

30 

25 

20 

15 

10 

Total 31 100.0 

Fuente: lnformaci6n obtenida de la nplicac16n del 

"Instrumento sobre la fundamentaci6n y -

proceso de s1stemntizac16n", en carpetns

de ln pr5.ctica comunitaria, periodo -----

1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.M., Enero -

de 1992. 

VARIABLE 
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LIMITACIONES DEL PROCESO D& SISTEMATIZACION 

37. AL INICIO D& CADA SEMESTRE, lSE PROGRAMARON LAS ACTIVIDADES p0R EL GRUPO O& 

PRACTICAS? 

FRECUOICIA 

VARIABLE 

Al Sl 

Bl No 

Total 

22 

20 

lB 

16 

14 

12 

10 

FRECUOICIA '\ 

23 74.0 

26.0 

31 100.0 

VAAIABLE 

Fuente: Informac16n obtenida de la apllcaci6n del "InstI'W!lento sobre la fundue!! 
tac16n y proceso de sisteul4tizaci6n", en carpetas de la prS.cUca comuni
taria, perlado 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.M., Enero de 1992. 
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38. lSE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES CONFORME A LO PLANF.ADO? 

VARIABLE FRECUWCIA 

A) SI 17 55.0 

B] No 7 22.5 

C] No se menciona 22.5 

Total 31 loo.o 

FRECUWCIA le 

16 

14 

12 

10 

VARIABLE 

Fuente: ln!ormac16n obtenida de la. apl1caci6n del "Instrumento sobre la fundaae!l 

loci6n y proceso de s1stemat1zac16n", en carpetas de la pd.ctica comuni

taria,. pedodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.M., Enero de 1992. 

189 



39. lQUE CAMBIOS HUBO EN LOS PLANTEAMIENTOS ORIGINALES? 

VARIABLE FRECUDICIA ' A] Cambio de comunidad 19 .. 0 

B] Falta de tiempo 3 10 .. 0 
C] Ninguno 22 71 .. 0 

Total 31 100 .. 0 

FRECUENCIA 22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

VARIABLE 

Fuente: Infonnac16n obtenida de la apl1cac16n del "Instrumento sobre la fundame!!. 

taci6n y proceso de siste:natlzaci6n", en car.,etas de la prfic:Uca comuni
taria, perlado 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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40. lAL TERMINO DE CADA SEMESTRE, SE LLE.VD A CABO UNA REFLEXION DlTRE LO PLA--

NF.ADO Y LO REALIZADO? J 

FRECUENCIA 22 

'º 
18 

16 

14 

12 

10 

VARIABLE 

AJ Si 

BJ No 

Total 

FRECUENCIA 

22 71.0 

29.0 

31 100.0 

VARIABLE 

Fuente: InformacHin obtenida de la apl!cación del "Instrwaento sobre la Fundam.e.!! 
tac16n y proceso de s1stematizac16n", en carpetas de la pd.ctica co111uni
taria, per!odo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.M., Enero de 1992. 
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41. lHUBO EL TlDil'O SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LA SISTEMATIZACION? 

VARIABLE 

A) Si 

B] No 

Total 

FRECUDiCIA 30 

25 

20 

15 

10 

FRECUDlCIA 

28 90.0 

10.0 

31 loa.a 

VARIABLE · 

Fuente: Informaci6n obtenida de la aplicac16n del "Instrumento sobre la Fund4111e!!. 
tac16n y proceso de sistematbación", en carpetas de la pr5ct1ca comuni

taria, perlodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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42. LA ASISTENCIA DEL PROFCSOR 'i ALml'kl DURANTE EL PR\JCESJ DE SISTP~TI;:,\CIC'N 1 
lFUE CON REGULARIDAD? 

VIUUAHl.E 

AJ 51 

BI No 

Total 

F"ECUENCIA 31 

FRECUDICii\ 

31 100.1,) 

(11'.l' 

Vl.Rl/\IU.E 

Fuente: lnforinaclón obtcmlila de la a¡.Uc<ac16u tJ(;l "In:;truir.•:nto ~;obre la Fur1damc!!. 

tac16n 'J ¡.roc<:so rlo sl:;tt.'matht1cllm 11 , (;R .r:ilr¡,1:ta:; de 111 1•rAct1ca comunl

tarla, r..erlodo l'Jil5 - l~~O, E.U.T.~.;. - U.U.A.K., Encr'> de l~J<jl. 



43 .. lQUE FACTORES LIMITARON EL DESARROLLO DE LA SISTEMATIZACION? 

VAJUABLE FRECUENCIA 
A) Falta de orqanizaci6n al interior 

del grupo .. 22.5 

B) El factor ideológico 13.a 
CJ Otros 19.5 

D] Ninguno 14 45.0 

Total 31 100.0 

FRECUrnCIA 14 

12 

10 

A VARIABLE 

Fuente: Informac16n obtenida de la aplicaci6n del "Instrumento sobre la Fundameu 
taci6n y proceso de sistematizaci6n", en carpetas de la pr!ctica comuni

taria, periodo 1985 - 1990, E.N.T.S. - O .. N.A.H., Enero de 1992. 
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44. SI EXISTIO CAMBIO DE PROFESOR, lEN QUE SEHESTRE SE DIO? 

VARIABLE 

A] Segundo semestre de la prlictica 

8) Sexto semestre de la práctica 

C] Séptimo semestre de la prlictica 

D] Octavo semestre de la prlictica 

E) No hubo cambio 

Total 

FRECUENCIA 
25 

20 

15 

10 

FRECUrnCIA 

1 

25 

31 

3.0 

3.0 

10.0 

3.0 

81.0 

loo.o 

VARIABLE 

Fuente: Informaci6n obtenida. de la aplicaci6n del "Instrumento sobre la Fundase.!!. 

tacUSn 'i proceso de siste11atizaci6n", en carpetas de la pr!c:tica comuni

taria, periodo 1985 - 1990, E.N.T.s. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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45. CON EL CAMBIO DE PROFESOR, lCUAL FUE EL PROCESO DE SISTEMATIZACION SEGUIDO? 

VARIABLE 

A) El modelo elabora.do por los profesores de 

prc!ctica del 111 nlvel - turno vespertino 

B) El modelo del Centro Latinoamericano de -

Trabajo Social. 

C) Se emplearon cuatro formas dlstintas de -

sistC!ma.tlzar la prticttca. 

DI No hut10 camblo en el ¡1rocc!io. 

Total 

f'RF.Cut:r:! '" -CIA. 
20 

24 

" 
20 

lH 

16 

14 

12 

10 

• o 

FRECUENCIA 

3.0 

3.0 

3.0 

28 91.0 

31 100.0 

f'ucnt<!: lnlorn1<1cló11 ohtcnl 

dJ dc 1.1 a11l lcn--

cl6n del "Im;tru-· 

mento i:ohn• 1 J Fu!! 

damcntilclóu y 1•ro

c<-•:10 tic Hhit cmall

:>.aclón", en c.:irpc· 

tau de la pr.:ictica 

comunitari.l, pcrl2 
do l'11i5 • lfJ90 1 -

t:.N.T.~. - IJ.N.A.H. 

Encru dr. l'J'J~ • 

VARIABLE 
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46. lA PARTIR DE QUE MOMENTO DE LA PRACTICA SE SISTEMATIZA? 

VARIABLE 

A] Octavo semestre de la 
carrera. 

Total 

FRECUENCIA 30 

'º 

10 

FRECUENCIA 

31 100.0 

31 100.0 

VARIABLE 

Fuente: lnformac16n obtenida de la apllcac16n del "Instrumento sobre la Fundue!!. 

taciiSn y proceso de ststemat1zoc16n", en carpetas de la pdcUca co.uni
ta.rta, periodo 1985 • 1990, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1991. 
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5. 7 Análisis e interpretación. 

La actividad práctica de los Trabajadores Sociales se e!! 

cuentra constituida como la esencia principal para su desarrollo 

en el marco social, donde junto con sus conocimientos teórico m.!:_ 

todológicos han contribuido a la realización de actividades den

tro del ámbito comunitario. 

Debido a lo mencionado, el conjunto de acciones han for~ 

jado experiencias vitales para el Trabajador Social las cuales -

deben sistematizarse para lograr la construcción de conocimiento. 

Asi • para que toda experiencia práctica que se haya obt!:, 

nido en comunidad pueda ser transmitida a otros grupos se hace -

necesario realizar la concentración y ordenación de todo el mat!!, 

rial elaborado y obtenido durante el trabajo comunitario con el

fin de facilitar una generalización jerarquizada de las experie.!! 

cias adquiridas y poder de esta manera llevar a cabo la sistema

tización, la cual debe ser entendida como una et8~a de correla-

ción entre la teor!a y la práctica, buscando trascender ésta úl

tima a un plano teórico a través ·de cierta metodología que perm.! 

ta caracterizar los límites y alcances obtenidos y poder as! CO!!, 

clu!r en una construcción de conocimiento. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores se elaboró

un instrumento partiendo de la base de que el proceso de teoriz!_ 

ción es fundamental para enriquecer el sab;·r especializado que -

se tiene sobre la realidad. por tal motivo la presente investig,!. 

ción pretende caracterizar y evaluar el proceso de sistematiza--
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ción de la práctica con la finalidad de señalar sus alcances y -

limitaciones; por ello, para poder llevar a efecto lo anterior -

se elaboró un instrumento que contempla una serie de categorías

que permitieron evaluar tanto teórica como metodológicamente el

proceso de vinculación teoría - práctica• asi como aquellos fac

tores que se presentaron como ajenos al proceso que en algunos -

casos no suelen ser controlados. 

Las categorías contempladas son: 1. Fundamentación teór! 

ca; 2. Proceso de sistematización¡ 3. Correlación entre la teo

ría y la práctica; 4. El taller y; 5. Limitaciones del proceso -

de sistematización. 

La población de estudio fueron los procesos desarrolla-

dos por los grupos de práctica comunitaria, siguiendo el esquema 

de la práctica escolar de la Escuela Nacional de Trabajo Social; 

asimismo se retomaron trabajos de la práctica comunitaria cuya -

información estuviera Completa en sus tres niveles y presentara

la fase de sistematización. 

Se excluyeron aquellos procesos de práctica con informa

ción incompleta y que además presentaron situaciones ·que altera

ron el proceso de la práctica que se llevó a cabo. 

La muestra considerada finalmente comprende a 31 proce-

sos del período 1985 - 1990, cuyas prácticas fueron realizadas -

dentro del Distrito Federal y Estado de México. 

Todo lo anterior _permitirá elaborar un modelo de sistem!!_ 

tizac16n que contempl.e etapas y procedimientos generales de todo 

el proc~so, dando la pauta para poder eliminar en el futuro las

carencias detectadas. 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

Gráfica No. l 

Como puede observarse tanto en la gráfica como en el -

cuadro de datos• la mayoría de los procesos de práctica revisa

dos dan un mayor énfasis a la sistematización como proceso ---

(32.5%) ya que forma parte de un todo que es la práctica; el --

9.5% de la muestra revisada considera a la sistematización como 

una fase del conocimiento científico donde ·se establece una co

nexión racional para as{ poder llegar a un nuevo conocimiento -

acerca de la realidad concreta; el 6.5% concibe a la sistemati

zación como una metodología cuya utilidad radica en conjuntar a 

la teoría y la práctica dándola un carácter científico a ésta -

última; únicamente el 3. 0% considera a la sistematización como

una noción epistemológica que consiste en demostrar o probar de 

manera racional un nuevo conocimiento; un 32.5% de las carpetas 

revisadas tienen conceptos distintos acerca de la sistematiza-

ci6n y debido a su diversidad no fué posible incluirlos en alg!!_ 

nos de loe apartados considerados para su análisis, sin embargo 

entre los más significativos puede mencionarse al que considera 

que la sistematización consiste en demostrar o prob~r racional

mente un nuevo conocimiento con fundamento en el sistema ya es

tablecido con los conocimientos anteriores; otro más dice que -

la sistematización e~ la organización de la información para -

dar una explicación a la misma¡ finalmente en el 16.0% de la -

muestra -tres carpetas- no fué' posible encontrar su concepción-
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acerca de la sistematización. 

Al ser considerada la sistematización como proceso, no.:.. 

debe dejarse de lado que esto implica el llevar una secuencia -

lógica y objetiva que permita detectar a tiempo todos aquellos

aspectos relevantes de la experiencia; debido a esto se conclu

ye que no hay uniformidad en el concepto de 'sistematización, e!!. 

to último debido a qU.e hay una gama de 'formas en que se concep

tualiza a ésta. 

. ,· 
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Grlifica No, 2 

Se aprecia en la gráfica que hubo un mayor número de pr.2. 

cesas de práctica revisados que utilizó como punto de partida el 

modelo de Ka. de la Luz Margan y Teresa Quiroz, representando e.! 

to un 27 .5% ello debido a que dicho modelo respondió a las expe.s 

tativas de los grupos y debido también a que por su estructura -

suele ser más f4cil para llevarlo a cabo¡ el modelo de la Lic. -

Ha. del Carmen Mendoza Rangel alcanza una frecuencia de 25.0% en 

cuanto a su uso, esto debido a que es uno de los mis revisados -

por los grupos de práctica y por ende de los m&s difundidos; el-

7. S% de los procesos retomó el modelo de la Universidad de Para

ná (Mar!a Mercedes Cagneten) lntegramr:nte y el proceso desarro-

llado fué tal y como lo propone la autora; el 22. 5% de los gru-

pos de práctica desarrollaron distintos esquemas como los de Di!, 

go Palma, Lic. Laura Ortega, Lic. T. S. Etna Me ave Partida, o --

bien, el acordado por los profesores de práctica de la E.N.T.S.

y .en algunos casos uno propio; debe remarcarse que estos últimos 

son solo esquemas para sistematizar la pr.lctica ya que no buscan 

y presentan con claridad la correlación entre la teoría y la --

prlctica por las limitaciones que presenta la sistematización -

dentro de Trabajo Social [ l]; finalmente el 17 .5% de los proce-

soa no mencionan en cual modelo o autor se basaron para seguir -

el proceso de sistematización de su práctica. 

(1) Falta de manejo de la sistemat1Zaci6n, no hay unlf1cacl6n de procedimientos, 
comb1naci6n de diversas teorlas que presentan ccntrad1cc16n en premisas, es• 
to genera que se invalide toda construcci6n de conocimiento. 
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Lo anterior nos muestra que solo una mediana parte de -

loa procesos de práctica revisados del periodo 1985 - 1990 se -

fundamentaron en modelos que permitieran la generalización jera!. 

quizada de la experiencia obtenida del trabajo comunitario, aun

que cada grupo generalmente lo llevó a cabó de manera distinta. 
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Gráfica No. 3 

La gráfica muestra que de los 31 procesos de sistematiZ!!, 

ción, revisados el 87. 0% del total hace uso de teor!as para· fund.!!, 

mentar su proceso 1 por lo tanto se considera que éstos· grupos se· 

apoyan en· conocimientos racionalizados acerca del saber; salame!!. 

te el 13.0% no mencionan si hacen uso de teor!as. De acuerdo con 

éste dato obtenido a través de la investigación puede reafirmar

se el carácter prioritario que va adquiriendo la utilización de

teorías que sirvan de apoyo y den seriedad al trabajo de comuni

dad, ello muestra también que los profesores de práctica tienen

claro la importancia de que se haga uso de ellas. 
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Gráfica No. 4 

La teoría del conocimiento en las Ciencias Sociales con

un porcentaje de 33.0% fué la más utilizada para fundamentar el

proceso de sistematización ello debido a que Trabajo Social es -

parte importante de esta rama del conocimiento humano que ayuda

ª entender los problemas sociales, los conceptos de uso frecuen

te durante la práctica, a la práctica misma y para entender todo 

lo anterior se hace necesario conocer el entorno general que en

vuelve al hombre; el l4. 0% se basa en el estudio de diatinr;,ps m,!?_ 

delos para sistematizar. lo que aqu! sucede es que con frecuen-

c_ia no se tiene claro qué es una teoría que sirve como base o -

apoyo fundamental al proceso de sistematización; el 10.0% de !a

muestra retomó el estudio de las corrientes teórico metodológi-

cas • buscando una vinculación entre la teor!a y la metodología -

como parte de ésta; otro l0.0% utilizó la teorta sobre asisten-

cia social debido a que los grupos se insertaron en Institucio-

nes de dicha área. retomando programas y procedimientos de tra

bajo establecidos por las autoridades locales de tales institu-

ciones; el 26.0% restante retomaron el conocimiento general en -

torno a la ciencia. modelos de construcción teórica, formas de -

intervención del Trabajador Social [caso, grupo, comunidad]~ fi

nalmente el 7. 0% no hacen mención a la utilización de determina

da teoría para fundamentar su práctica. 

En Trabajo Social es muy importante que se haga uso de -

la teor!a para poder fundamentar el proceso de la práctica esca-
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lar y darle un mayor énfasis al uso de éstas durante la etapa de 

sistematización, la cual, debe ser continua, ya que ello permiti

rá caracterizar los limites y alcances obtenidos durante la exp~ 

riencia práctica. 

Para poder lograr de manera óptima ésto Gltimo, es fund!!_ 

mental que el profesor responsable de cada grupo de práctica, 

cuente con la experiencia necesaria tanto a nivel de discurso -

teórico como de metodolog!as a utilizar durante el proceso de i.!!_ 

tervención en comunidad como durante la realización de la siste

matización. 
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Gráfica No. 5 

De los 31 procesos revisados, el 45.0% de ellos se apoyó 

en el materialismo dialéctico considerando categorías y concep-

tos propios de esta corriente filosófica, todo ello debido a -

que dicha corriente es la de mayor auge dentro de Trabajo Socia1 

es decir, es una teor!a dominante, su importancia proviene a --

raíz del proceso de reconceptualizac1ón el cual tuvo gran in---

fluencia en 1a carrera; el 19.0% de los procesos se fundamenta-

ron en el estructural funcionalismo, concibiendo a la sociedad -

como una estructura en la cual, para un correcto desenvolvimien

to cada sector tiene asignadas determinadas tareas; mientras un-

13.0% se fundamentó en la corriente funciona11.sta, caracterizan

do a la sociedad como la estructura del cuerpo humano donde cada 

órgano cumple una función específica para e1 correcto bienestar

del hombre y aplicando todo ello a la realidad social; en tanto

que el 23.0% se inclinó por ·hacer uso de conceptos y categor!as

de distintas corrientes por lo que se les considera eclécticas o 

bien con un a1to g:'ado de empirismo porque no muestran una teo-

r!a sólida. 

Luego entonces hay .que remarcar que e1 uso del materia-

lismo dialéctico es debido a que ésta corriente filosófica es la 

más completa ya que contempla todas las características esencia

les para poder interpretar una práctica social, sobre todo dura!!. 

t~ la etapa de sistematización de la misma. 

Por otro lado, el eclecticismo muestra que el hacer uso-
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de premisas, juicios, conceptos, etc. de distintas corrientes f.! 
losóficas altera en gran medida la esencia de la práctica asi c2_ 

mo la construcción del conocimiento a partir d,e ella. 

Entonces debe hacerse énfasis en la utilización de aque

lla teoría que realmente responda a la expectativa del grupo Pª!. 

ticipante, pero que su uso comprometa a todos aquellos que inte!, 

vendrán a realizar un estudio serio de ella p8.ra poder desarro-

llarla con la mayor confiabilidad. 
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Gráfica No. 6 

Con respecto a los conceptos y categorías de la. práctica 

comunitaria utilizadQs durante la sistematización, con los datos 

que se aprecian en la gráfica, hay que que observar que las for

mas de intervención propias del Trabajador Social [caso. grupo y 

comunidad]• ocupan un lugar preponderante en el punto de partida 

por los grupos de práctica ya que el 41. 5% lo consideran as!; -

asimismo la programación ocupa un 10.0% entre los conceptos de -

uso frecuente, la educación social un 8.0%, la promoción social

alcanza un 5.5% al igual que la organización; la metodología un-

4.5%; con un 3.0% se encuentra el concepto salud, debido a que -

un buen número de grupos participó o se vinculó con institucio-

nes de salubridad, también la supervisión representó un 3.0% y -

finalmente la sensibilización ocupa un 1. 5% entre los conceptos

de uso frecuente. 

Finalmente con un 13.0% se encuentran otros conceptos -

que también revisten importancia que por su diversidad no fuá P.2 

sible agruparlos, éstos son capacitación, coordinación, entrevi.!. 

ta, enfermedad, recorrido, rehabilitación, etc. 

La utilización de conceptos y categor!as durante la eta

pa de sistematización de la práctica marca la tendencia teórica

que de forma consciente o inconsciente sigue un grupo, es aqu! -

donde con frecuencia se· determina si se hace el uso correcto de

la teor!a. 
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Si se hace una comparación entre los conceptos y catego

rías aquí presentados, se podrá notar que no hay una vinculación 

entre éstos y 1a corriente filosófica que cada grupo determinó -

y que fué tratada en la pregunta anterior. 

Aquellos grupos que manejaron una corriente materialista 

en el. momento de utilizar conceptos, mezclan éstos, marcando una 

tendencia claramente funcionalista o asistencialista, lo cual -

origi.na que.se invalide toda construcción de conocimiento a partir

de la falta de claridad en la deli.mitación de una corriente fil.2, 

s6fica a seguir, tanto durante el desarrollo de la práctica como 

durante el proceso de sistematización. 
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Pregunta No. 7 

Los datos de ésta pregunta se enc1:1entra.n al final de la

presente investigación en el anexo No. 1. 

Del período 1985 - 1987 1 únicamente se cont~mplaron dos

grupos de los cuales se encontró que los modelos utilizados son

distintos1 uno de ellos marca una fase de teorización del modelo 

de sistematización utilizado, lo cual le da un interés especial

ya que a lo largo de todos lo~ procesos revisados n.inguno de --

ellos se ocupa de éste aspecto. 

Del período _1986 - 1988 se incluyeron 12 procesos, de -

los cuales hay diversidad en las formas de llevar a cabo la sis

tematización, se coincide solo en algunos puntos como. la descri_E 

ción de la práctica, el análisis, la conceptualización; hubo --

quienes además incluyeron los programas desarrollados y cómo fué 

la inserción de los ~grupos e!1 dichos programas. Aquí .mismo debi

do a la gran variedad de esquemas utilizados, varios de ellos al 

momento de ser revisados, únicamente se concretan a realizar un

informe, esto podrá apreciarse más adelante al· analizar la forma 

en que desarrollaron cada fase de su sistematización. 

Dentro del período .1987 - 1989 se .incluyeron a ocho pro

cesos, ~e ellos practicamente cada uno uti.lizó una forma distin-:

ta de realizar la sistematización, hubo quienes iniciaron por un 

marco teórico contextual, otros por la construcción teórica; al

gunos manejaron el trabajo por fases y otros por momentos. 
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Para el período 1988 - l 990 se contemplaron nueve proce

sos y de ellos se puede apreciar que tal parece que hay más uni

formidad en cuanto a los puntos a incluir dentro del proceso. -

aunque no hay un órden en lo referente ·a la posición de cada fa

se, pero cada carpeta revisada sí lo incluye. 

Hay una clara tendencia a utilizar el modelo del Centro

La.tinoamericano de Trabajo Social [ C.E.L.A.T.S. ] , con algunas

modificaciones y adecuaciones en cada grupo. 

Dentro de toda la gama de formas de esquematizar la prá_5; 

tica que aquí se revisaron, se encontró que aunque la mayoría de 

los grupos contemplan un modelo de sistematización, en el momen

to de aplicar éste cada quien lo interpreta de distinta manera y 

esto es lo que provoca que no se puedan establecer procesos de -

generalización que permitan obtener teoría social, además del nQ 

mero considerable de procesos que se reducen a informes. 

Cabe indicar la conveniencia de que el Departamento de -

Prácticas convoque e los grupos para realizar la generalización

de 1as experiencias, ya que al no realizarse esta fase de la si!!_ 

tematización se limita el trabajo de correlación entre la teoría 

y 1a práctica pero, hay que aclarar que tampoco los grupos desa

rro1lan ésta fa9e como debiere hacerse debido a la falta de uni

fi.cación de criterios y tal vez por ello mismo la Sección de -

Prácticas no lo promueva al no haber bases genéricas para reali

zar tal proceso. 

Más adelante durante el desarrollo e interprétación de -

cada cuadro y gráfica se podrá constatar lo anterior. 
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Gráfica No. 8 

Se observe que el 55.0% de los procesos de práctica rev,! 

sados no contemplan el contexto en que se desarrolló su práctica 

comunitaria en tanto que el 45.0% si lo hicieron; con ello se -

muestra que deberá hacerse un énfasis mayor en éste aspecto ya -

que el contexto político, social, económico, cultural, etc. en -

que se da una práctica determina en gran medida las limitantes -

con las que ·Se enfrenta una práctica, como ejemplo puede citarse 

que varios de los grupos incluidos en la muestra mencionan la s! 

tuación que vivía el país durante los sismos y durante el proce

so electoral de 1988, además de los movimientos del magisterio -

nacional, ·etc. 1 todo lo anterior determinó en gran medida los a.! 

canees y limitaciones que enfrentó cada grupo canto en su comun! 

dad como en su proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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Gráfica No. 9 

El 81.0% de los procesos de práctica revisados llevaron

ª cabo la descripción de experiencias de su práctica escolar y -

el 19.0% no lo hizo; de acuerdo con los datos que se muestran en 

la gráfica, se determina que resulta primordial para los grupos

iniciar el proceso de su sistematización por la descripción de -

experiencias ya que de la forma en que ésta se realice se deter

minará la línea a seguir en los demás aspectos a considerar du-

rnnte todo el proceso de dicha sistematización. 

La finalidad de la descripción es la de permitir conocer 

las características principales de una experiencia práctica. 

La descripción corresponde al primer registro que se ha

ce acerca de aquello en lo que se haya trabajado o investigado;

es el relato cronológico que se elabora de acuerdo a la manera -

en que se va percibiendo el objeto y se intenta su reproducción

ª través de un esfuerzo intelectual de recordar. 

· Cuando se menciona el relato cronológico, hay que enten

der que la descripción requiere un órden de tiempo en los acont!_ 

cimientos que vayan a ser objeto de éste proceso. 

Todo lo anterior lleva a considerar también que la des-

cripción de experiencias es la parte básica y que generalmente -

es correcto que se haga al inicio del proceso ya que ello ayuda

rá a todo el grupo a realizar un recordatorio de los momentos r!_ 

levantes durante su práctica auxiliándose para ello de instrume.!l 

tos como el diario de campo, crónicas de taller, informes, etc. 
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Gráfica No. 10 

El cuadro muestra que el 56.0% de los procesos incluidos 

en la investigación conciben a la descripción de experiencias C.!!, 

mo un relato cronológico de la práctica realizada en comunidad -

en tanto que el 44. 0% restante lo hacen enunciando el tipo de -

programas llevados a cabo y al tipo de problemática al que éstos 

programas dieron respuesta; otros hicieron la descripción media!! 

te un recordatorio de la metodología utilizada durante el traba

jo en comunidad. 

Hay que señalar que en ésta gráfica solo se consideraron 

un total de 25 procesos ya que los seis restantes no hacen men-

ción a la manera en como llevaron a cabo la descripción de expe

riencias. 

Puede concluirse que hay necesidad de establecer ciertos 

criterios que deban ser cubiertos durante la descripción de eXp!_ 

riencias ya que al no exist!r éstos, cada grupo lo hace de dife

rente forma, perdiéndose en muchos casos lo íundamental de 18 -

práctica, lo que le da un carácter propio y objetivo. 

Los criterios que pueden considerarse, entre otros. debi!, 

ra ser la descripción de experiencias por cada momento de la -

práctica, de acuerdo con el esquema del proceso de práctica com.!:!, 

ni ta ria de la Escuela; o por niveles, en f{n la cuestión es que

haya uniformidad ·en cuanto a la forma de llevar a cabo ésta des

cripción por todos los grupos para que en el momento de general,! 

zación haya una forma más lógica de integración de cada práctica 

con respecto a las demás. 
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Gráfica No. l1 

Con respecto a las técnicas utilizadas durante la fase -

de descripción de experiencias, el 33.0% de la muestra indica -

que éstas fueron dinámicas grupales, entre las que se encuentran 

formación de equipos, mesas redondas, phillips 6 1 6, etc., en ta!!. 

to que un 28.0% utilizó el registro; el 22.0% retomó el relato -

cronológico y el 17.0% la entrevista. 

En lo referente a los instrumentos, el 36.0% de la mues

tra utilizó el diario de campo, crónicas e informes, ello debido 

a que en su gran mayoría los grupos de práctica utilizan dichos

instrumentos como elementos básicos auxiliares de apoyo en la -

formación profesional. El 18.0% hace uso del diario de campo, de 

crónicas de campo y de taller, éstas últimas debido a que facil! 

tan la integración de información de las actividades que se rea

lizan en ambos sitios; el 15,0% retomó el estudio exploratorio -

realizado de su comunidad de trabajo ya que ello facilitó el re

cord1:1r algunos datos e información que fué necesario incluir en

su proceso de sistematización. También hay un 13.0% que utilizó

las evaluaciones hechas al interior del grupo, junto con las del 

profesor - alumno, como instrumento auxiliar durante la descrip

c1.ón. 

Con el 18.0% restante se encuentran instrumentos como -

los programas realizadas en la comunidad, los proyectos y las e! 

d~las que se realizaban al interior de cada grupo. 

Cabe aclarar que para esta fase de descripción de expe--
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riencias cambién hace falca que se busque el tescimonio de las -

personas de la comunidad en que se trabajó ya que ello permiCirá 

dar mayor objetividad sobre los límites y alcances obtenidos du

rante el crabajo, además de ser una fuente fidedigna de informa

ción. 
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Gráfica No. 12 

Obsérvese en la gráfica y cuadro correspondientes la --

gran diferencia· que hay entre la frecuencia de grupos que lleva

ron a cabo la generalización de su práctica y aquellos que no lo 

hicieron. El 84.0% de la muestra no la realizó y solamente el --

16.0% la llevó a cabo. 

Debe hacerse una reflexión consciente de éste apártado -

ya que parece ser que la generalizaci5n no es entendida correCt!, 

mente y debido a ello se dificulta llevarla a cabo, además y deb.! 

do a esto mismo, la generalización no puede ser precisa por la -

diversidad de criterios para entenderla. 

No se puede realizar el proceso de generalización cuando 

a la sistematización .en su conjunto se le reduce a un informe de 

actividades realizadas durante la práctica. 
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Gráfica No. 13 

El 20.0% del total de la muestra mencion~ que la genera

lización de la práctica es llevada a cabo mediante la confronta

ción de lo realizado por el grupo en su comunidad de trabajo en

comparación con lo realizado por otros grupos en sus respectivos 

centros de práctica. 

El 80.0% aunque mencionan llevar a cabo la generaliza--

ción de su práctica, en el momento de buscar la forma en que re! 

liza ron ésta no fué posible encontrarla. 

Generalizar es extraer lo universal de lo particular y -

solo aquello que se reitera en distintos espacios de la experie_!! 

cia práctica, durante un período de tiempo determinado. Por ello 

hay que entender que únicamente debe generalizarse aquello que -

realmente tenga importancia y esa importancia radica en el hecho 

de que su empleo se haya dado en distintos momentos de la expe-

riencia realizada, justificando de ésta manera su inclusión den

tro de la generalización de la sistematización. 

Debido a lo anterior y a que la generalización también -

es la confrontación de lo realizado. por un grupo en comparación

con otro, se observa que ningún proceso de los revisados presen

ta la generalización de su experiencia. 
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Cuando se habla de generalización. ésta no sólo debe re.! 

lizarse en confrontación con otros grupos de práctica, ya que en 

pri.mer lugar ésta fase de la sistematización tamSién debe lleva!. 

se a cabo al interior de cada grupo; ésta generalización como ya 

se mencionó, debe llevarse a cabo por medio del estudio y análi

sis de aquellos momentos que con mayor frecuencia se presentan -

durante el desarrollo de la práctica desarrollada, y ya en un m2 

mento posterior realizar dicha generalización con todos los gru

pos de práctica que ha·yan realizado su experiencia en un mismo pe-

r!odo de tiempo. 
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Gráfica No. 14 

Como únicamente el 20.0% de la muest:ra de esta investig!!. 

ción menciona llevar a cabo la generalizaci6n de su práctica, S5!,_ 

lamente ésta contiene las técnicas e instrumentos utilizados pa

ra realizar dicha fase; el glosario de seneralizaciones y la co!!. 

frontación de conceptualización son los instrumentos mencionados, 

las. técnicas aunque no se mencionan espec!ficamente pueden dedu

cirse a través de todo el proceso de sistematización desarrolla

do, éstas son funda~entalmente el trabajo de equipo, las exposi

ciones, las mesas redondas y otras más. 

221 



Gráfica No. 15 

El 6l.0% del total de la muestra indica que si llevaron

ª cabo la conceptualb.ación de su práctica comunitaria, en tanto 

que el 39. 0% res tan te no lo hizo. 

En la siguiente interpretación podrá apreciarse cómo fué 

entendida dicha conceptualización. 
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Gráfica No. 16 

El 37. 0% de los grupos que realizaron J..a conceptualizB...!

ción de la práctica, entendieron a ésta fase como aquella donde

ª través de la bGsqueda de concertación se debe llegar a un nue

vo concepto de la práctica comunitaria; el 26.5% consideró a la

conceptualización como la aprehensión del fenómeno (trabajo rea

lizado durante la práctica) y su ubicación dentro de la teor!a;

el 21.0% hace una comparación entre la metodología y la práctica 

obteniendo de ésta manera conceptos de la experiencia; un 10.5%

hace una abstracción de ideas más elevadas a través de un proce

so de racionalización de hechos; por Gltimo, el 5.0% lleva a ca

bo una explicación de las actividades relevantes llevadas a cabo 

durante la experiencia práctica. 

Como se observa hay variedad en formas de entender la -

conceptualización y ello impide que realmente se lleve a cabo -

tal fase de la sistematización de la práctica, lo que finalmente 

conlleva a que solamente se realicen informes de lo realizado en 

la comunidad. 

La conceptualización debe entenderse como el momento de

abstracción más elevado, de generalización de hechos y de elabo

ración de conceptos, ideas, juicios, razonamientos para conjun-

tarlos en un cuerpo teórico que sea cohecente, que dé cuenta de

la estructur.a del hecho o fenómeno investigado de una manera ló

gica y que se encuentre debidamente argumentada. 

Sin embargo y a pesar de ser la conceptualización de la-
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práctica una fase de suma importancia por el grado de alcance -

que debe tener, es una de las menos precisas en todos los mode-

los de sistemaci;¡;ación y ello impide conocer con claridad cuál -

e~ el procedimi.ento que debe seguirse para su correcta realiza-

ción, provociindo que cada grupo lo haga como mejor le parezca, -

debido a la fa1ta de unificación de criterios para desarrollar -

éste aspecto de la sistematización. 
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Gráfica No. 17 

La reflexión gene.ral y participativa de todo el grupo de 

prácticas con un 27. 0% fué una de las técnicas utilizadas duran

te. la fase de conceptualización de la práctica; la investigación 

y exposición de los temas investigados acerca de la conceptuali

zación de la práctica ocupan cada uno de ellos un 23.0%; en tan

to que la revisión bibliográfica y documental de ·información al

canzan un 18.0%, con un 9.0% se encuentra la programación de ac

tividades, esto último con l.a finalidad de realizar el trabajo -

en un tiempo óptimo. 

En conjunto puede apreciarse· que se le da un mayor peso

ª lo que es la revisión de fuentes documentales [libros, revis-

tas, folletos, etc.] que pudieran dar a conocer a los grupos el

concepto y forma de llevar a cabo la conceptualización y al no -

encontrar la información clara y de manera precisa, cada grupo -

llevó a cabo dicha fase de distinta forma. 

Por lo que se refiere a los instrumentos ocupados, se e!!. 

contró que las crónicas ocupan un lugar preponderante con un ---

42.0%, éste instrumento tiene especial relevancia a lo largo de

todo el proceso de sistematizaci6n ya que en él se concentra la

información del desarrollo de cada sesión de taller y de las ac

tividades que en dicho lugar se realizan además de haber también 

las llamadas crónicas de campo; un 33.0% utilizó el diario de -

campo que en complementación con las crónicas, son de los inetr_!!. 

mentas más utilizados por el Trabajador Social; el 17.0% se avo-
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có a la reV1.sión· de art!culos que hicieran más fácil la compren

sión de lo que se deber!a realizar y un 8.0% utilizó el glosario 

conceptual que consiste en un cuaderno con aquello conceptos de.

mayor uso durante la práctica. 

Con los datos arrojados en los instrumentos utilizados -

puede observarse que nuevamente el diario de campo y las cróni-

cas ocupan un sitio importante por su utilización y no solamente 

en ésta fase sino en la mayoría, ello precisamente a que son in!, 

trumentos que se caracterizan por su fácil transporte, elabora-

ción y son sencillos de comprender cuando su contenido se encue!!. 

tra debidamente ordenado. 
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Gráfica No. 18 

De las 31 carpetas que contempla la muestra de la inves

tigación, el 81.0% lleva a cabo el análisis de 1a práctica desa

rrollada, en tanto que un 19.0% no realiza ésta fase. 

Durante la siguiente interpretación se apreciará la man!. 

ra como se realizó dicho análisis. 
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Gráfica No. 19 

Un 24. 0% de la muestra considerada menciona que el anál! 

sis lo llevan a cabo mediante una descomposición de un todo en -

sus partes, es decir, separaron la práctica desarrollada por --

apartados para así poder revisar cuidadosamente cada parte de la 

misma; otro 24.0% lo hizo mediante la reflexión del trabajo rea

lizado• mediante una explicación integral de la práctica con sus 

límites y alcances; el 20.0% realiza éste análisis con un descu

brimiento y terminación de nuevas propiedades esenciales de su -

experiencia práctica; un 16.0% lo lleva a cabo por medio de la -

comparación del proceso metodológico con el esquema operativo de 

la práctica, el 16.0% restante realiza una comparación de los d! 

ferentes programas realizados en comunidad, los avances, facto-

res limitan tes• etc. 

Aunque todas las formas en que se realizó dicho análisis 

dan como resultado una reflexión acerca de la práctica, es impo.!. 

tan te señalar que teóricamente, el análisis de la práctica debe

comprenderse como una etapa de descomposición, correlación ·y ra

cionalización de todos aquellos elementos que sean motivo de es

tudio, auxiliándose para ello de técnicas e instrumentos que ha

gan más precisa la realización de dicha fase. 

Por la confrontación de la teoría con lo arrojado por la 

investigación, se deduce que ninguno de los porcentajes señala-

dos marcan con precisión lo que marca la teoría y solamente lle

gan a aproximaciones, lo cual límite conocer la objetividad de -

dicho análisis. 
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Gráfica No. 20 

Las dinámicas grupales con un 31.0:t fueron de las técni

cas más utilizadas por los grupos durante el análisis de la prá~ 

tica, éstas fueron las discusiones en equipo, mesas redondas, -

phillips 6'6, etc., el 24.0% realizó la descomposición y correl!!_ 

ción de información acerca de su práctica con la finalidad de h!!_ 

cer un mejor estudio referente a lo realizado en campo¡ el 45.0% 

restante hizo uso de la entrevista, la investigación y racional! 

zación todo ello encaminado también a un mejor manejo de la in-

formación para la realización precisa del análisis. 

Los instrumentos con mayor frecuenc1a utilizados { al -

igual que en otras fases ] fueron la crónica de taller con un --

21.0%, el diario de campo con un 17.0%, sobra decir el porqué de 

la importancia de dichos instrumentos; la utilización de cuadros 

de concentración de información ocuparon un 14. 0% en tanto que -

el uso de fichas para la recolección de información un 12.0%, -

los programas elaborados para trabajar en comunidad alcanzan un-

9.5% y un 7.0% los proyectos contenidos en dichos programas; el-

19.5% restante utilizan informes, &ráficas, matrices y cédulas -

de entrevista como complementación generalmente e aquellos ins-

trumentos como los enunciados en primer lugar. 
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Gráfica No. 21 

Hay un 61.0% de la muestra considerada por la investiga

ción que ind:lcan que sí dan una explicación de la intencionali-

dad de la sistematización de la práctica; en tanto que un 39.0%

no lo menciona. 

En la siguiente gráfica podrá apreciarse la forma en que 

se considera dicha intencionalidad • 

. Hay que hacer hincapié en que el marcar la intencionali

dad de la sistematización muestra el grado de importancia que se 

le dará a éste proceso, de ahí que sea importante que cada grupo 

se marque una. intención antes del inicio del trabajo. 

230 



Gráfica No. 22 

Hacer del conócimiento general en forma annU'.tica y sint[ 

tica el trabajo desarrollado en comunidad es 1o que consideran -

el 31. 5% de la muestra como intencionalidad de la sistematiz~ción; 

otro 16.0% concibe a ésta intencionalidad como una valoraci6n y -

juicio del proceso de lá práctica desarrollada; el 52.5% restai:ite 

se agrupa en que es la importancia de construi.r conocimiento a -

partir de la práctica; como una orientación enfocada hacia el de

sarrollo comunitario; conceptos, juicios, razonamientos e ideas -

para conocer la situación de una comunidad; haciendo definiciones 

y apoyándose en modelos de sistematización y; finalmente, se con

sidera que la sistematizaci6n se debe encaminar a una evaluación

y organizaci6n del conocimiento. 

Debido a que hay una diversidad de formas de interpretar

la intencionalidad de la sistematización se pi.erde realmente lo -

que debe generarse a partir de ésta que es la abstracci.ón del co

nocimiento, la correlación de la práctica con la teoría• en f{n -

la construcci6n teórica que pueda elevar el ni.ve! te6rico dentro

de Trabajo Social. 

Esta intencionalidad también se pierde porque desde el -

inicio de la práctica el grupo en su conjunto no se plantea cuál

va a ser su función dentro de una comunidad de trabajo, qué se e_! 

pera obtener a partir de la intervención tanto a nivel de enseña!! 

za como de aprendizaje. 

Los datos proporcionados de la investigación realizada r!_ 

flejan claramente que no hay una idea precisa acerca de lo que es 
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esta intencionalidad y ello mismo genera que cada grupo de prác

tica conceptualice dicha intencionalidad como lo entienda sin d.!_ 

limitar ciertos criterios, los cuales son necesarios para poder

hacer durante el proceso de sistematización una evaluación de -

ellos a partir de la comparación de la intencionalidad fijada -

por el grupo al inicio de su práctica y el trabajo realmente 11.!, 

vado a cabo durante el desarrollo de su experiencia en la comun,! 

dad, 
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Gráfica No. 23 

Hay un 68.0% de la muestra que indica que se dedicó una 

o más sesiones dentro de la práctica -en el espacio denominado

taller- para remarcar la importancia del proceso de sistematiz~ 

ción, y hay un 32.0% que no lo contempló. 

Reflexionar y analizar la importancia de éste aspecto -

es algo que no debe dejarse de lado, ya que de ello dependerá -

el interés que se muestre por parte del grupo durante el desa-

rrollo del proceso. 

En éstas sesiones es donde el grupo debe fijarse los a.! 

canees que se desean obtener a través de la sistematización, -

considerar que éste proceso no solamente es para realizar el in, 

forme final de la práctica, sino que es preciso que se vincule

con. la teoría para conocer si realmente hay una retroalimenta-

ción entre ambas. 
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Gráfica No. 24 

Organizaci6n de los equipos para poder realizar la sist_! 

matizaci6n con un l5.0% es la dificultad que mencionan algunos -

grupos; la organización de la información alcanza un 12.0%, esto 

es que no se hizo un uso correcto de la misma; el 33.0% indica· -

la dificultad durante la conceptualización teórica, el carácter

ideo1ógico, la impuntualidad profesor-alumno, la falta de tiempo 

y la insuficiente información; finalmente el 40.0% indica que no 

se presentó ninguna dificultad para el desarrollo de su proceso

de sistematización. 

Esto debe remarcar la importancia de la programación de

actividades al interior de cada grupo de trabajo con la finali-

dad de evitar el tipo de dificultades enumeradas. 

Además de lo anterior, debe precisarse que el hecho de -

que surja una dificultad durante el proceso de sistematización -

provoca que se altere el órden de trabajo contemplado, considér!_ 

se también que es el 60.0% del total de procesos considerados -

los que presentaron un tipo de dificultad, lo cual se ve reflej_! 

do finalmente en el tipo de sistematización que entregan, el --

cual es valorado solamente como informe. 
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Gráfica No. 25 

Aunque el 65. 0% de la muestra no menciona alguna propue_!. 

ta, es importante señalar a aquellos que si lo hacen. 

El 17. 0% dice que la sistematización se debe llevar de -

forma contínua al término de cada semestre; el 18.0% restante -

mencionan la necesidad de realizar una evaluación generai "que -

sirva de apoyo para sistematizar; aquí mismo se incluyen otros -

parámetros como el que se valide el servicio social con el trab,! 

jo en comunidad; que se realice la sistematización desde el ini

cio de la práctica, etc. 

Con las propuestas hechas por los grupos, hay que indi-

car que el actual esquema de la práctica comunitaria contemp~a -

la sistematización de la práctica al término de cada semest.re, -

pero tal parece que los grupos nO revisan o no desean realizar -

dicho proceso, ya que unicamente se concretan a realizar una ev!_ 

luación profesor-alumno. limitando desde ah! la correlación teo

r{a-práctica, dificultando el trabajo en el último semestre por

no realizar de manera cont!nua dicho proceso, 
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Gráfica No. 26 

Hay un 45.0% de las carpetas revisadas que indican que -

al llegar al momento de sistematización los grupos si rompieron

con las actividades que hasta ese momento se realizaban en comun!_ 

dad; en tanto que el 55.0% no rompió con dichas actividades, ge

rieralmente porque las terminaron a tiempo. 

Con respecto a los grupos que rompen actividades en com.!:!_ 

nidad - que representan casi la mitad de la muestra - es bueno -

indicar que dében medirse los tiempos necesarios a través de la

programación para que esto no suceda y que no quede una mala im! 

gen del grupo y de los profesionales de Trabajo Social ante la -

población ya que ello dificultará la inserción en la población -

de fut~-r~s grupos de trabajo de la misma Escuela u otra institu

ción que desee realizar ahí su práctica. 
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Gráfica No. 27 

Se encontró que el 35.0% de las carpetas de sistematiza

ción revisadas indican que la construcción teórica se contempló

desde el inicio de la práctica en tanto que, el 65. 0% restante -

indican qu~ dicho planteamiento no se contempló. 

Debe mencionarse que a pesar de ser un porcentaje repre

sentativo, el 35.0% de los grupos que mencionan que desde el in! 

cio de su práctica se plantean la construcción teórica, varios -

de ellos realmente no lo llevaron a cabo. 

En el siguiente cuadro se apreciará la forma en que se -

plantea dicha construcción pero, a través de éste dato también -

puede apreciarse que la correlación teorS::a - práctica, [objeti-

vos centrales del proceso de sistematizaci.ónl es dejada de lado

por no contar con los principios básicos a nivel teórico para P.!!. 

der llevarla a cabo. 
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Gráfica No. 28 

De los once procesos que contemplan la construcci6n teó

rica desde el inicio de su práctica, el 37.0% lo conciben o tra

vés de la explicación de los distintos modelos de construcci6n -

te6rica utilizados durante el proceso de sistematización; el ---

54.0% lo mencionan como la vinculación entre la metodología em-

pleada durante la práctica con la teoría; otros como la ubica--

ción profesional de Trabajo Social con respecto a su metodolog{a 

y también hay quienes la entienden como un proceso a través de -

la sistematización del conocimiento, donde éste se va formando a 

través de conceptos, juicios y razonamientos; finalmente un 9. 0% 

plantean a ésta construcci6n teórica como la vinculación de la -

teoría con la realidad que se abordó durante el trabajo desarro

llado en la comunidad. 

Todos los procesos revisados como se puede observar ha-

cen un uso incorrecto de la teoría ya que no la manejan adecuad!!, 

menee para relacionarla con la práctica para que realmente haya

un trabajo efectivo y que reditúe en un todo estructurado y coo.r. 

dinado. 

Debido a lo anterior se cae en la necesidad de realizar

e! proceso de sistematización de manera cont!nua, ya que de ello 

dependerá que no se presenten situaciones como las aquí se han -

tratado, ya que éstas confusiones limitan el trabajo y alteran -

los resultados del proceso desarrollado. 

Se aprecia con los datos obtenidos que prácticamente la

mayor!a de los grupos no supo cómo plantearse la construcción --
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teórica. 

Aunado a lo antel\'ior cabe mencionar también que si el -

grupo a lo largo de su práctica fué utilizando diversas teor!as

las cuales no tenfan ninguna vinculación entre sí, cayendo en el 

empirismo, la dificultad que se presenta para la construcción -

te6rica es mucho mayor ya que no se puede construir conocimiento 

a partir de diversas concepciones sobre la realidad abordada ya

que al hacerlo así se invalida automáticamente todo conocimiento 

aunque haya surgido del contacto con la realidad social. 
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Gráfica No. 29 

En correspondencia con los datos arrojados en la pregun

ta anterior, en ésta puede comprobarse que la mayoría de los gr!! 

pos - 68.0% - manifiestan que contemplan actividades de refle--

ción teoría - práctica a partir de la fase de sistematización y

durante el tercer nivel (octavo semestre de la carrera); un ----

10.0% indican que lo llevaron a cabo a partir de la ubicación -

teórica metodológica de Trabajo Social; el 12.0% lo hizo durante 

la formulación de programas de intervención en comunidad y sola

mente al inicio de la práctica; por Gltimo el 10.0% no hace men

ción de que se hayan contemplado actividades de ésta índole du-

rante el desarrollo de su proceso de práctica comunitaria. 

Si se considera que la reflexión entre la teoría y la -

práctica es parte fundamental de cualquier práctica, se encuen-

tra que dicha reflexión es escasa durante la práctica porque 

la mayoría de los grupos lo hacen hasta el final de su experien

cia. 

A esta actividad se le debe dar un mayor peso e importa!!. 

cia ya que de su correcta interpretación se obtendrá un mejor -

aprovechamiento de la información que se obtenga a partir de la

práctica .. 

Por ello mismo se determina que los grupos del período -

1985 - 1990, no contemplaron la reflexión teoría - práctica a lo 

largo de toda su práctica y esto motivó a que su sistematización 

tuviera varias carencias entre las que sobresalen precisamente -
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la falta de esta vinculación. 

Si en lugar de limitarse a realizar solamente la evalua

ción grupal al final de cada semestre, se dedicara más tiempo a

la reflexión teórica, ello ayudaría a que durante la última fase 

del tercer nivel se hiciera una valoración general acerca de las 

reflexiones reali~adas a lo largo de la práctica, vinculándolas

con las teorías que respaldaron a la práctica; ello además ayud!, 

ría a un fácil manejo de generalización con los deniás grupos. 
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Gráfica No. 30 

De un total de 31 procesos contemplados en la investiga

ci6n, el 31.0% indica que su procedimiento de correlación entre

la teoría y la práctica fué a través de la vinculación entre la

metodologla desarrollada y la práctica, el 26.0% mencionan que -

lo hicieron por medio de la explicación de la importancia de la

programación para aplicar el conocimiento a la comunidad, a tra

vés de la definición de conceptos de uso frecuente y de su util! 

dad durante la praética; otro 30.0% lo hizo a través de la expl! 

cación de los modelos de sistematización y teoría del conocimie.!!, 

to; la explicación de la importancia de construir conocimiento a 

partir de la práctica¡ recabación de la información para la sis

tematización y mediante la investigación de la metodología util! 

zada para el proceso de la práctica¡ y por Gltimo un 13.0% no 

contempló procedimientos de correlación teoría - práctica. 

En total hay un 87. 0% de la muestra que mencionan que s! 

guieron ciertos procedimientos para vincular la teor!a con la -

práctica, solo que en el momento de revisar todos ellos no res-

penden a ésta vinculación. 

El establecer una serie de parámetros que sirvan de gula 

para poder establecer la correlaci6n entre la teor!a y la práct,! 

ca facilitar& el poder llevar a cabo dicho proceso y los result!. 

dos tendrin una mayor objetividad, el no contar con tales par&m~ 

tros ha provocado que haya distintas formas de concebir dicha C.2, 

rrelación dejando finalmente a la sistematización como un infor

me de actividades efectuadas durante la práctica sin poder tras-
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cenderla a un plano mayor. 

Otro factor que vuelve a aparecer como importante es la

falta de integración en las formas de concebir dicha correlación 

ya que el problema comienza desde la concepci6n que cada profe-

sor tiene acerca de éste momento. 
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Gráfica No, 31 

El 26.0% de los grupos indican como sugerencia a la prá~ 

tica comunitaria que haya una mayor coordinación entre las auto

ridades de la escuela y los grupos de práctica además de que la

práctica se inicie a la par que la carrera y que haya un rnanejo

correcto de la metodología de Trabajo Social; el 10.0% vuelve h.!, 

cer énfasis exclusivamente en que la práctica se realice al ini

ciar la carrera; un 6.0% indica que se deben conocer los modelos 

de intervención antes de entrar al trabajo en comunidad ya que -

el nulo conocimiento de ello provoca que el alumno se muestre -

apático para el desarrollo de actividades; el 58.0% restante no

hacen ninguna sugerencia a la práctica, mostrando de esta manera 

su total indiferencia por mejorar la práctica comunitaria. 

Del 42.0% de grupos que hacen sugerencias, sobresale el

hecho de que el 36.0% de ellos están de acuerdo en que la práct! 

ca debe iniciar a la par que la carrera, lo cual significa que -

éstos grupos consideran que no se está en contacto con la pobla

ción de las comunidades el tiempo suficiente; aunque aquí no sea 

precisamente el que la práctica inicie al mismo tiempo que la C.! 

rrera sino adecuar los horarios para que los grupos pasen un ma

yor tiempo en contacto directo con la zona de trabajo. 
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Gráfica No. 32 

En el primer nivel de la práctica; el 45.0% de la mues-

tra indica que el taller se rea1izó entre 10 y 19 veces; el ----

22.5% lo llevaron a cabo entre 30 y 39 veces; el 19.5% lo reali

zaron entre 20 y 29 veces y únicamente el 3.0% de una a 9 veces

y el 10.0% no contienen dicha información en éste nivel. 

Con respecto al segundo nivel se encontró que el 45.0% -

realizaron el taller de 10 a 19 veces; el 29.0% de 20 a 29 veces 

y el 13.0% de 30 a 39 veces; finalmente e1 6.5% lo realizaron de 

1 a 9 veces y otro pOrcentaje ig~al no contempla dicha informa-

ción en éste nivel. 

Por último, el tercer nivel indica que el 39.0% de la -

muestra realizó el taller de 20 a 29 veces; un 32.0% de 10 a 19-

veces; el 16.0% de 30 a 39 veces y el 13.0% restante de 1 a 9 V.!, 

ces. 

Para poder obtener esta información se contaron cada una 

de las crónicas de taller contenidas en las carpetas de práctica 

por niveles. 

Hay que indicar que la frecuencia con que se haya reali

zado el taller también es referente cobre el interés que se tuvo 

durante la práctica, ya sea que se haya utilizado éste espacio -

como punto para resolución de dudas, conf1ictos, etc., aunque su 

fin primordial es el de la corre1ación teoría y práctica. 

También cabe hacer notar que entre menos veces se reali-

zó el taller en cualquiera de sus niveles, el mismo grupo re.!_ 
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tó posibilidades de reflexión entre la teoría y su práctica y -

ello repercute finalmente en el proceso de sistematización y te~ 

rización de la práctica. 

Otro factor que también puede determinarse por medio de

la frecuencia del ta~ler en sus tres niveles es que los grupos -

que realizaron escasamente éste momento durante la práctica no -

tuvieron la suficiente asesoría y retroalimentación por parte de 

sus profesores y compañeros y ello originó que los trabajos rea

lizados no tuvieran uniformidad ya que generalmente el centro de 

reunión de un grupo es el taller y es muy dificil encontrar o PE. 

nerse de acuerdo para establecer un punto de reunión distinto. 
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Gráfica No. 33 . 

El 36.0% del total de la muestra arrojó que el taller d.!!, 

rante la etapa de sistematización fué organizado como punto de -

concentración de información de los distintos equipos; un 19.0%

mencionó que la organización seguida fué la de formación de equ! 

pos para discutir y exponer el material elaborado; en tanto que

un 16. 0% utilizó al taller para la distribución de actividades -

para sistematizar la práctica desarrollada; el 26 .0% se organizó 

por equipos para investigar ,temas ·teóricos y otros se organiza-

ron para realizar instrumentos de evaluación; únicamente el 3.0% 

del total no indica cuál fué la organización seguida em ·taller -

durante la sistematización. 

Como se observa, el 26.0% de la muestra trabajó la sist.! 

matización a través de la organización de equipos, el caso es &! 
milar con otro 19.0%; en tanto que el 52.0% restante parcializa

ron la información ya que limitaron la correlación entre la teo

r!a y la práctica a un informe de actividades, que aunque impor

tante, no es lo principal del proceso de sistematización. 

Vuelve a notarse que el taller durante la etapa de sist!_ 

matización no es utilizado como espacio de reflexión y correla-

ción teórica sino que en él se desarrollan distintas actividades 

algunas desvinculadas con su finalidad principal arriba mencion,!_ 

da. 
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Cráfica No. 34 

Hubo un 22.0% de la muestra contemplada que indicó que -

la supervisión dentro del taller fué a través de la orientación

para la realización de actividades; un 38.0% llevó a cabo la su

pervisión a través de revisión de material y exposición de temas 

además también se menciona que la supervisión fué por parte del

profesor y del mismo grupo; el 16.5% indicó que la supervisión -

se hizo valorando y sugiriendo una guía para la obtención de la

infonnación más importante de la praética y finalmente; un 13.0%
0 

-retomó al taller como punto de recolección del material realiza

do durante la praética. 

La supervisión es un punto fundamental en todo trabajo -

que se desarrolla y no como mera crítica sino como una correspo!!. 

dencia entre quien observa y quien es observado ya que ambos --

aprenden el uno del otro por ello es menester que se determinen

aquellos aspectos que hay que supervisar durante la fase de sis

tematización para que éstos no se pierdan en una gama de funcio

nes que no vayan acordes al momento. 

Como se aprecia la mayoría de los grupos se dedicó a or

ganizar, esquematizar e informar acerca de su práctica; pero ad!. 

más debió dejarse un espacio dentro de todas estas actividades -

donde se viera la vinculación entre la teoría y la práctica. 
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Gráff.ca No. 35 

Entre las nctividades predominantes dentro del taller d~ 

rante el proceso de sistematización se encontró que la supervi-

sión, asesoría, rcviRión y reflexión sohre el mnterial de ln --

práctica para poder Histemntizarla ocupa un 35.0% del total; en

tanto que un 30.0% se distribuyeron en evaluación de los progra

mas implementadoH pnra trabajar en la comunidad; el estableci--

miento de indicndorcR pnra HiHtemaciznr programas como el plan -

general de trabajo en comunidad Y• 111 revisión de modelos pnrn -

ttiHtematizar; un 16.0% de la muescro1 ntc.ncionn que entre aus act.! 

vidndes sohrcttn1icntes destacan J;1 cl:.rnlficncilin y ordenación de 

la información acerca de la priiccicn; el 1 J.0% lndicn que en el

taller He dió la cxpottición de corrientes íilosóficas y la entr,! 

ga de material de la priicticn p<tra Her HistcmatJ.znda; finnlmentP. 

un 6.0% llevó a cabo la pros;ram:ición y calendarización de la in

formación lle su práctica para poder ttlstematizarla. 

Las actividodeH mcncioníldns como predominantes dentro -

del taller durante la etapa lle HiHtcmatl.zación, son todas aque-

llns que marca el proceso ndml.nistrntivo, es decir, ln programa

ción, ordenación, la integración, tl!rección, el control, la ase

soría y supervisión contttnntcn y finalmente la evaluación; todos 

éstos puntos no es r¡uc dehnn deJnrsc de lado ttlno que deben int!, 

grarse al proceso fundamental que es el de la reflex1ón y corre

laci6n; ya que es precisamente éste proceso es el que le da un -

carácter distintivo a ln práctica durante la sistematización. 
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Si los puntos que marca el proceso administrativo sirven 

de complemento a la, correlación teórica se podrá desarrollar un

trabajo con la debida responsabilidad, lo cual permitirá tener -

la información precisa y objetiva acerca de la práctica desarro

llada y ésta al llegar a una posterior etapa de generalización -

podrá ser valorada en toda su dimensi6n en comparación con otros 

procesos de práctica sistematizada. 
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Gráfica No. 36 

En ocasiones es más fructífero para algunos grupos de -

práctica comunitaria durante el proceso de sistematizaci6n el -

vincular su trabajo con aquel que se desarrolla en la materia de 

Teoría del Trabajo Social VII• esto con el fin de no realizar un 

doble trabajo que al final de cuentas llevará a un ·mismO result,!. 

do que es la entrega final de la sistematizaci6n. 

Por lo anterior y de acuerdo con los datos arrojados en

la investigación se encontró que un 90.0% de loe grupos llevó a

cabo la etapa de sistematización dentro del taller del mismo gr!!. 

po de prácticas, en tanto que únicamente el 10.0% realizó una -

vinculación entre la materia teórica y la práctica. 

Hay que recordar que la materia de sistematización nó se 

encuentra ubicada como tal dentro del Plan de estudios vigente -

de la E.N.T.S., por ello dicho proceso pierde la importancia que 

tiene. 

Si se realizara una vinculación y retroalimentación en-

tre la materia teórica (Teoría del Trabajo Social VII] y lo rea

lizado en la práctica, durante la sistematización, como se men-

cionó en líneas anteriores, se evitarían duplicidad de activida

des, para ello más adelante durante la propuesta del modelo de -

sistematización se indicarán algunas consideraciones que harán -

más propicia ésta vinculación, pero además también se menciona-

rán algunos inconvenientes como el hecho de que el. grupo de teo

ría no avance con la misma necesidad que el grupo de prácticas -
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desea que se haga, además de factores de órden ideológico y ---

otros más, debido a ello también se enunciarán en· esta propuesta 

las formas más precisas de superar todos aquellos obstáculos con 

el fin único de manifestar plenamente los alcances de la prácti

ca, superando algunas de las diferencias mencionadas. 
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Gráfica No. 37 

Para que haya coherencia en el trabajo que se desarrolla 

en una comunidad es necesario que se programen las actividades -

que se realizarán en la misma. dejando un márgen de error para -

los posibles imprevistos que puedan surgir y que no sean consid!_ 

rados por el Trabajador Social, por ello en ésta pregunta hay -

que percatarse que el 74.0% de la muestra considerada as{ lo en

tiende en tanto que el 26.0% no programó sus actividades al ini

cio de cada semestre escolar y realizó éstas de for.ma esporádica. 

Esto último hace notar que no se toma en cuenta a la práctica C.!!, 

munitoria en toda su dimensión• con toda la responsabilidad que

implica el trabajar con grupos humanos susceptibles de cambiar -

de actitud con quienes entran dentro de su hábitat cotidiano. 

Deberá llevarse a cabo un control más estricto en éste -

sentido para crear responsabilidad tanto en el profesor de cada

grupo como en sus discípulos, para así dar una mayor proyección

al trabajo en comunidad. 
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Gráfica No. 38 

Complementando a la anterior pregunta. en ésta gráfica -

se puede apreciar que el 55.0% de los grupos mencionan que s! -

llevaron a cabo sus actividades en comunidad conforme a lo pla-

neado, hay un 22.5% que mencionó que no fué as{ 1 y finalmente un 

porcentaje igual - 22.5% - no indican cómo se llevaron a cabo é!, 

tas actividades. 

Unicamente cabe considerar que debe remarcarse la impor

tancia de dejar un márgen de flexibilidad en las actividades que. 

planean llevarse a cabo 1 tomar en cuenta factores como el tiempo, 

grupos a quienes se les aplicarán o con quienes se desarrollarán 

los programas, tipos de institución con los que el grupo buscará 

coordinación, etc. 
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Gráfica No. 39 

Entre los cambios que hubo de los planteamientos origina

les con respecto a· formas de trabajo·, el 71.0% indicó que no hubo 

alguno, el 19.0% ae lo atribuyeron al factor cambio de comunidéid, 

y el otro 10.0% a otro· factor. c"omo la falta de tiempo. Con respe~ 

to a los cambios de comunidad, hay que mencionar que varios de é!. 

tos grupos estuvieron inicialmente trabajando e"n albergues para -

damnificados por los sismos de 1985 y que debido a cjue éstos fue

ron cont!nuamente reubicados no se pudo hacer un seguimiento en -

el trabajo que ahí se Pretendía desarrollar y por ello· los grupos 

de práctica se vieron en la necesidad de buscar· y establecer una

zona fija de trabajo. 

Como se observa es el 29.0% de la' muestra la que presentó 

alguna variaci6n en sus planteamientos originales, pero fué · debi

do a factores ajenos a la voluntad de los grupos, aunque el por-

centaje no llega a un cincuenta· por ciento, si es de con.sidel-arse 

para los grupos de práctica futuros. 
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Grifica No. 40 

La gráfica muestra que un 71.0% de la muestra considera

da por la presente investigación realizó al término de cada se-

mestre una reflexión de las actividades llevadas a cabo, esto en 

comparación con lo planeado, en tanto que el 29.0% no lo hizo. 

Hay qu~ aclarar que ésta reflexión hecha por los grupos

llega a niveles de evaluación solamente ya que no se encuentra -

un trabajo serio con respecto a la vinculación entre la teor{a y 

la práctica. 

El realizar ésta reflexión facilitar{a a cada grupo e1 -

conocer los U.mites y alcances que tiene su trabajo, se debe l.l_!!. 

var a cabo objetivamente ya que de la manera como se realice se

mantendrá el interés por el trabajo. Además debe hacerse un énf!!_ 

sis especial en que la información sea lo más fidedigna posible

y no crear una serie de situaciones fantasiosas que unicamente -

_enaltezcan el trabajo sin verdadero fundamento. 
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Gráfica No. 41 

Como se aprecia, hay un 90.0% sobre el total de las car

petas revisadas que mencionan que si tuvieron los grupos el Cie!!!. 

po necesario para realizar la sistematización de la práctica y -

por otro lado sólo el 10.0% no tuvo 'el tiempo suficiente, loe' -

factores, se mencionarán más adelante. 

Puede adelantarse aqu! mismo que el factor tiempo-no es.;.. 

una limitan te que altere o provoque que la sistematizaci6il se -- r 

vea empobrecida. 
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Gráfica No. 42 

Durante la etapa de sistematización de la práctica es i!!! 

prescindible el compromiso que deben adquirir tanto profesores -

como alumnos para que el trabajo que se esté desarrollando no -

pierda continuidad y al parecer esto es considerado as! por to-

dos los grupos que fueron contemplados en ésta investigación ya

que el 100.0% menciona que la asistencia del profesor y alumno -

fué con regularidad. 

Con lo anterior queda comprobado, reiterando lo mencion!_ 

do en el análisis de la gráfica anterior. que el factor tiempo -

es algo determin_ante o que influya negativamente en el proce

so de la sistematización. 
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Gráfica No. 43 

Entre los factores que limitaron el proceso de sistemat! 

zación se encontró que el 22. 5% mencionaron que fué la falta de

organización al interior del mismo grupo de prácticas; el 13.0%

consideró el factor ideológico, debido a que dentro de sus res-

pectivos grupos hubo una gama en formas de concebir y realizar -

dicho proceso y debido a ello se tuvo que delimitar con preci--

sión cuáles serían las características a considerar; el 19.5% -

mencionó distintos factores, algunos tan variados como el no P.2. 

nerse de acuerdo cuáles serían los elementos a incluir en cada -

modelo de sistematización empleado; la apatía mostrada por los -

miembros del grupo; problemas personales entre profesores y alu.!!! 

nos, etc., finalmente, el 45.0% indicaron que ningún factor lim!. 

tó el proceso de sistematización de su práctica. 

Debe resaltarse que un buen porcentaje de los grupos, --· 

[ 55.0% ] presentaron problemas que aunque variados afectan al -

proceso de sistematización ya que lo limitan, sobre todo en el -

aspecto de correlación, que toda vez que no se le maneja adecua

damente y aunado a los limitantes señalados la empobrecen aún -

más. 

259 



Gráfica No. 44 

Un 10.0% de los grupos mencionan que tuvieron cambio de

profesor durante el se¡itimo semestre de la carrera (quinto de la 

práctica); un 3.0% en el segundo semestre de la práctica; otro -

3.0% durante el cuarto semestre de la práctica (sexto de 1a ca-

rrera) y finalmente otro J.0% indica que el cambio de profesor -

ocurr16 durante el sexto semestre de la práctica (octavo semes .. -

tre de la carrera). Hay un 81. 0% que no tuvo cambio de profesar

en ninguno de los niveles indicados. 

El cambio de profesor adqu!ere importancia para el proc! 

so de sistematización sobre todo si éste ocurre durante los últ.!. 

mos semestre de la práctica ya que el profesor que inicia el pr~ 

ceso ya que tiene la idea definida de cómo llevar a cabo la sis

tematización y cuando se produce el cambio de docente. quien 11! 

ga_ a sustituirlo desconoce el proceso hasta ese momento desarro .. 

llado por el grupo lo cual provoca que el trabajo no se aprecie

en toda su dimensi6n. 

Cuando el cambio de profesor ocurre durante los dos pri

meros semestres de la práctica la importancia no es igual que -

cuando ello sucede en semestres más avanzados, ya que durante -

los primeros semestres aún no se ha intervenido directamente con 

la poblaci6n, esto ocurre generalmente después del cuarto semes

tre de prácticas y la posibilidad de que el nuevo profesor y el

grupo se complementen en el trabajo es mayor. 

El 19.0% aunque no es un porcentaje mayor con respecto a 
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la totalidad de la muestra, reviste importancia porque un buen -

número de ellos fueron durante semestres avanzados, donde las P.2. 

sibilidades de adecuación en formas de trabajo son más dificiles 

sobre todo cuando el docente que llega al grupo parte del total

desconocimiento sobre el proceso desarrollado por los alUmnos en 

comunidad. 

En los niveles avanzados el nuevo profesor, al no viv!r

parte del proceso de prácticas, plantea nuevas líneas de acción, 

sobre todo con respecto a la sistematización lo cual obstruye lo 

que se plantea desde el inicio por el grupo. 
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Gráfica No. 45 

Solamente 3 grupos que representan el 9. 0% de la muestra 

en su conjunto tuvieron cambio con respecto a su proceso de sis

tematización y los modelos utilizados con el cambio de profesor

fueron, el modelo elaborado por los grupos de práctica comunita

ria de 111 nivel del turno vespertino; el del Centro Latinoamer! 

cano de Trabajo Social { C.E.L.A.T.S. ] ; y un grupo que realizó

cuatro esquemas distintos. El 91.0% restante no tuvo cambio. 

Con. respecto a la hipótesis secundaria 11c" que se plan-

tea ésta investigación y que habla del cambio de profesor y de -

cómo afecta ésto al proceso de sistematización, se encuentra que 

dichos cnmbiOs si repercuten en cambio de forma de sistematizar

y ello es mostrado por los datos proporcionados de la investiga

ción, porque de los seis grupos que tuvieron cambio de profesor-

3 de ellos, es decir el 50.0% si cambiaron la forma de sistemat! 

zar su práctica en relación al modelo que planteaba el profesor

con quien iniciaron el proceso de su práctica. 
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Gráfica No. 46 

El 100.0% de la muestra revisada indica que la sistemat! 

zación se comienza a realizar a partir del octavo semestre de la 

carrera, durante 1a etapa de sistematización. 

Debido a que todos los grupos dejan al final esta siste

matización no es posible generar a partir de la práctica nueva -

teoría. El esquema de la práctica comunitaria de la E.N.T.S. ma.!:, 

ca que al finalizar cada semestre de la misma se lleve a cabo la 

fase denominada sistematización y debido a que esto no se lleva

ª cabo se deja acumular el trabajo para el octavo semestre, sie!!, 

do lo ideal que llegado éste momento únicamente se debería con-

centrar la información y dedicarse única ·y exclusivamente a la -

correlación entre la teoría y la práctica. Debido a ésto mismo -

no puede llamarse propiamente sistematización al trabajo que se

entrega sino simplemente informe de actividades realizadas a lo

largo de la práctica desarrollada. 

Para que la sistematización refleje claramente lo que el 

grupo realizó en comunidad,. es necesario que al iniciar una prá.5:, 

tica, el grupo se plantee la pregunta de lo que espera a partir

de su intervención, a·nivel de enseñanza - aprendizaje, como de

construcción de nuevo conocimiento a partir de su práctica. 
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De los datos encontrados, valorados, analizados e inter

pretados en éste apartado, pueden englobarse las siguientes apo!. 

taciones. Antes, es conveniente señalar que de las 46 carpetas -

de práctica comunitaria comprendidas entre el período 1985-1990, 

hay un 33.0% que no fueron incluidas en la muestra por no conte

ne~ el proceso de sistematización. 

La hipótesis principal de la presente investigación se -

comprueba positivamente en un 100. 0% ya que de las carpetas de -

sistematización revisadas en todas ellas se encuentra solamente

un i~forme de actividades, lo que permite caracterizar que, aun

que la muestra de 31 procesos señala cada una de ellas la fase -

de sistematización, durante la revisión de cada carpeta se enea!!. 

tró la falta de información para que dichos trabajos realmente -

respondieran a los requerimientos sobre el proceso de sistemati

zación, estos requerimientos uon con especial importancia la re

flexión teórica, la correlación teoría - práctica, y la constru

cción de conocimiento a partir de la experiencia comunitaria, 

Lo anterior quiere decir que hubo variedad en cuanto a -

la forma: de trabajar la sistematización, debido precisamente a -

la gama tan variada de concebir a éste proceso. 

También se encontró que de las teor!as utilizadas para -

fundamentar el proceso de sistematización en varios de los gru-

pos se hace un mal manejo de las premisas de cada corriente, ya

que se mezclan y ésto genera que se invalide toda posibilidad de 

construcción de conocimiento. 

De los procesos revisados cabe señalar que casi la mitad 
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de ellos [ 45.0% J se apoyaron en el materialismo dialéctico, e.!!_ 

to refleja que dicha corriente filosófica tiene un carácter dom! 

nante en Trabajo Social. La corriente materialista contempla las 

características esenciales para que por medio de ella pueda ser

interpre tada una práctica social, principalmente durante la eta

pa de sistematización. 

Retomando nuevamente lo mencionado en líneas anteriores

cabe hacer notar que un 23.0% del total de la muestra. hacen uso 

de premisas y conceptos de distintas corrientes, lo cual mani--

fiesta que los pro~esores de dichos grupos no hacen uso de un -

discurso teórico convincente lo que los orilla a trabajar de fo!. 

ma empírica y ello invalida los aportes que puedan hacer teóric.!, 

mente a la carrera por medio de la práctica escolar. 

De los cuatro períodos escolares que cubre ésta investi

gac16n [ 1985-1987, 1986-1988, 1987-1989, 1988-1990 ] se observ6 

que inicialmente los grupos no mostraban mucha coherencia en --

cuanto a la forma de concebir al proceso de sistematización lo -

cual fué mejorando conforme se han ido buscando formas de unifi

cación por parte de los profesores, además el número de procesos 

de práccica que incluyen la sistematización también fué aumenta!! 

do cada vez más, ya que en le primer período· solamente se con te,!!! 

pla-C.on a dos grupos y el último de éstos períodos abarca nueve -

procesos en los cuales se pudo apreciar mayor unificación de cr! 

terios aunque tampoco se llegó a la generalización de la prácti

ca realizada. 

Los momentos de mayor importancia para la presente inve!_ 
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tigación son durante el análisis de fases tales como la descrip

ción. el análisis, conceptualización y generalización de la práE_ 

tica ya es ah! donde reside el mayor peso de la sistematización

y donde pudo apreciarse que la falta de unificación en dichos -

criterios genera que la práctica pierda la dimensión general que 

debe presentar. 

Por lo que se refiere a la descripción de experiencias -

el 81.0% de la muestra la realiza, pero de forma tan variada que 

no puede siquiera haber una uniformidad considerable que pueda -

llevar a entender lo que realmente realizó cada grupo en ésta f!!, 

se. 

La generalización la hicieron. solamente el 16.0% de los

grupos, en ésta fase es donde hay mucho mayor preocupación ya -

que ningún grupo la ejecutó como tal, porque la generalización -

es una confrontación de las diferentes prácticas desarrolladas -

en un período de tiempo, para conocer sus similitudes y diferen

cias para a partir de ellas buscar precisamente 1a generaliza--

ción de las mismas. 

En primer lugar• la generalización debe realizarse al i!!. 

terior de cada grupo, rescatando aquellos momentos de la prácti

ca que se hayan manifestado con mayor frecuencia y en una fase -

posterior realizar dicha generalización con aquel.los grupos que

hayan desarrollado su práctica durante el mismo período de tiempo.

en distintos lugares. 

Del porcentaje total de grupos que mencionan haber real! 

zado la generalización de su práctica ninguno de ellos la llevó

ª cabo por los factores mencionados. 
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Referente a la conceptualización• solo un poco más de la 

mitad de la muestra la realizó, es decir, el 61.0% y al igual -

que las otras fases mencionadas la variedad en formas de inter-

pretación es tan variada que no puede mencionarse de que haya un 

porcentaje que unifique algún criterio que pueda mencionarse co

mo el más utilizado. 

Finalmente en la fase de análisis. al igual que la des-

cripción de experiencias durante la práctica, se observa que hay 

un 81 .0% de la muestra que la llevó a cabo. Esta etapa de la Si!, 

tematización debe realizarse por medio de la descomposición, co

rrelación y racionalización de datos lo que hace reflexionar que 

los grupos que se incluyeron en ésta muestra solamente llegan a

hacer aproximaciones sobre el análisis de la práctica. 

Pasando a otro punto de la sistematización, hay un apar

tado donde se pr~gunta si se da una intencionalidad a ésta y --

aquí se observa que el 61.0%. de los grupos mencionan que s!, las 

intencionalidades mencionadas son muy variadas, es bueno indicar 

aquí, que para que no haya confusión al interior del grupo en el 

momento de la sistematización es preciso que cuando se inicie el 

trabajo comunitario los alumnos y el profesor se planteen en el

taller supuestos hipotéticos que sirvan para valorar el desarro

llo de la práctica 1 sumado a los procesos que se deseen generar

en la población con la que se intervendrá y al interior de su -

mismo grupo de práctica y ello permitirá al final determinar en

base a éstos cuestionamientos si el grupo se desvió o cumplió -

co~ dichas finalidades, desarrollando ésta actividad por medio -
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de la correlación entre la teoría y la práctica. conjuntamente -

con la reflexión sobre los 11'.mites y alcances obtenidos. 

Lo anterior se menciona porque Trabajo Social solo inte!. 

viene para resolver problemas en las comunidades y no para cons

truir conocimiento a partir de dichas intervenciones, si se pla!!. 

teara el grupo un cuestionamiento inicial, ésto justificaría la

participación del mismo en el lugar de trabajo. 

En lo referente a actividades de reflexión entre la teo

ría y la práctica es el 68. 0% de los grupos los que mencionan -

que llevan a efecto dicha fase, pero no durante el desarrollo de 

la práctica sino al final de ésta, ello provoca que dicha refle

xión sea escasa. 

Por otro lado, la frecuencia en que se realizó el taller 

dentro de cada grupo muestra que se dedicó muy poco tiempo en a,! 

gunos de ellos [ de 10 a 19 veces por cada nivel de la práctica

cómunitaria ] a la reflexión teórica. 

La organización seguida en el taller durante la fase de

sistematización fué básicamente de organización y supervisión, -

que, aunque importantes no son lo principal, ya que la reflexión 

y correlación son las actividades que deben predominar en éste -

nivel de la práctica. 

En cuanto a cambio de profesor se refiere. se nota Que -

del 19.0% de grupos que pasaron por éste momento, en el 50.0% de 

ellos les afectó a su proceso de sistematización ya que éste úl

timo fué cambiado por el nuevo docente que se integró al grupo. 

La totalidad de la muestra. 100 .. 0% mencionan que la sis-
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te.matización la dejaron para el octavo semestre de la carrera, -

es decir, para la fase de sistemritización, lo que pi-avocó que la 

correlación teórica fuera inexistente por no efectuarse a lo la!. 

go del desarrollo de la práctica. 

Con los resultados presentados y con respecto a las hip§. 

tesis secundarias, la hipótesis "A" que versa sobre la apatía de ' 

los profesores y alumnos durante la fase de sistematización. se

concluye que ésta hipótesis se comprueba positivamente ya que -

los !!mi.tes al proceso· de sistematización son provocados por és

te factor. 

La hipótesis secundaria "811 menciona a la planeación de

actividades, mencionando que la falta de ésta plancación provoca 

la alteración en la ordenación y análisis de lo realizado, impo

sibilitando el proceso de sistematización; ésta hipótesis tam--

bién se comprueba ya que lleva vinculación estrecha con la ante

rior. 

Por lo que respecta a la hipótesis secundaria "C", de -

los grupos revisados y que presentaron cambio de profesor, al --

50.0% de ellos les afectó que se haya producido dicho cambio y a 

los otros aunque el cambio no haya ocurrido, la sistematización, 

por factores ya mencionados, fué informe de actividades. 

En lo referente al aspecto del taller que se ha convert.!, 

do en un espacio de supervisión de actividades, como se menciona 

en la hipótesis 11 0 11
, dejando de lndo la reflexión teórica. nuev.!. 

mente se comprueba dicha hipótesis ya que aunque s! hay momentos 

de reflexión y correlación, éstos son mínimos y no cubren los r.!:_ 
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querimientos de la sistematización de la práctica. 

Finalmente la hipótesis secundaria "E" menciona que el -

proceso de sistematización deja de lado la correlación entre la

teor!a y la práctica. lo cual es cierto porque di.cha actividad -

no es manejada adecuadamente por ningún grupo de los que se in-

cluyeron en la presente investigación. 

En el siguiente capítulo que se refiere a la propuesta -

de un modelo rector para la sistematización de incluirán aqup--

llos aspectos y recomendaciones necesarias para buscar superar é!, 

tos errores. buscando asimismo integrar a todos los modelos y e!!_ 

quemas analizados en éste cap{tulo y a lo largo de la investiga

ción. 
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CAPITULO 6 

MODELO RECTOR DE SISTEHATIZACION PARA LA 

PRACTICA COMUNITARIA. 

6.1 La importancia de la sistematización en Trabajo Social. 

La práctica actualmente ha constituido para los Trabaja

dores Sociales la forma esencial para poder insertarse dentro de 

la realidad social. que junto con la gama de conocimientos teór! 

co metodológicos ha podido confrontar toda una serie de acciones 

tendientes al logro de un desarrollo íntegro del individuo den-

tro de una comunidad. 

El ámbito comunitario y las _instituciones ... han sido el -

principal apoyo para que el Trabajador Social pueda interactuar

con el hombre y con sus problemas sociales que ah! circunscriben 

luego entonces, se ha mostrado un mayor interés por el ámbito -

práctico que la misma reflexión teórica, la cual debe ser enten

dida como el cúmulo de conocimientos racionalizados que justifi

quen y fundamenten a la práctica. Tal es el caso de la sistemat! 

zaci6n donde la experiencia comunitaria obtenida por profesores

y alumnos no es valorada objetivamente en cuanto a sus alcances

y limitaciones se refiere, esto es, que a través de todas aque-

llas actividades ejecutadas por Trabajo Social no se les ha dado 

una dimensión objetiva de trascendencia científica sino que úni

camente se lleva a cabo una ordenación de informaci6n [informe -

de actividades) sin precisar en ella una construcción teórica. 

271 



Esto significa para los Trabajadores Sociales el caer en 

el empirismo 1 que sin lugar a dudas ha sido uno de sus principa

les errores para que a dicho profesional no se le considere un -

investigador científico, sino un activista. 

Tal es el caso, que cuando el Trabajador Social, tiene -

su primer contacto con grupos sociales no se plantea supuestos -

de carácter científico que lo lleven a enfrentar su realidad so

cial y mucho menos fines de construcción teórica, sino que tiene 

en mente la solución de problemas, para posteriormente ejecutar

actividad tras actividad y proceder a su ordenación sin precisar 

de la experiencia práctica una verdadera sistematización, siendo 

ésta su finalidad última como lo muestra el esquema de la práct! 

ca escolar de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

La sistematización que debe ser entendida como aquella -

generali.zación jerarquizada de la experiencia, dándole un carác

ter metódicamente científico para construir teoría que desde lu.!. 

go deberá ser obtenida de aquella correlación teoría - práctica. 

Luego entonces, dentro de las funciones específicas que

debe plantearse el Trabajador Social en el campo comunitario se

encuentra la valoración de la experiencia con el propósito de -

que trascienda a un plano científico. 

Para complementar lo anterior 1 el Trabajador Social cue!!. 

ta con un espacio esencial para la reflexión y construcción del

conocimiento, tal es el caso del taller, que debe ser entendido

como el lugar el integración, participación, supervisión, análi

sis, incerpretación y correlación de la teoría con la práctica. 
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Es por ello, que debido a la continua importancia que -

dentro de la carrera ha venido adquiriendo la sistematización, -

se ha de proponer un modelo para real.izar la misma con la práct.! 

ca comunitaria en la Escuela Nacional de Trabajo Social, aborda!!. 

do para ello los parámetros que a continuación se establecerán. 

6.2 Estructura del modelo. 

Una vez descrita la importancia de sistematizar para Tr!, 

bajo Social, es de vital interés establecer algunos parámetros -

que faciliten la aplicación del modelo rector de sistematización; 

tal es el caso de: 

a] La fundamentación epistemológica. 

b] Esquema de sistematización. 

c] Condiciones y recomendaciones deseables para la sist!. 

matización. 

Con respecto a la fundamentación epistemológica, ésta d!_ 

be entenderse como aquellos principios en que ha de basarse el -

entendimiento de la práctica del hombre a través de ciertos mét.!!_ 

dos racionalizados que facil.iten conocer 
0

los límites y elcances

del conocimiento. 

Esta fundamentación sirve para dar un lineamiento lógico 

al proceso de la sistematización y permite detectar si la prácti 

ca se desvinculó de sus planteamientos originales. 

Por otro lado, el esquema de sistematización reviste ---

273 



especial importancia porque refleja la forma o los rasgos carac

terísticos del cómo desarrollar la sistematización a través de -

ciertas fases como: 

• Descripción de la experiencia. 

• Análisis. 

* Interpretación. 

• Conceptualización teórica. 

* Generalización. 

• Conclusiones y propuestas. 

En cada una de las fases mencionadas debe realizarse CO.!! 

t!nuamente la correlación entre la teoría y la práctica a través 

de una ordenación metódico y de reflexión que lleve a la constrl!. 

c"ión de conocimiento. 

Por último se mencionarán algunas condiciones y recomen

daciones deseables para sistematizar. Estas recomendaciones se 

refieren a factores que harán propicio el desarrollo de todo és

te proceso buscando superar aquellos que lo limitan. 

6.3 Modelo operativo de sistematización. 

6. 3 .1 Fundamentación epistemológica. 

Es evidente que dentro de los aspectos más importantes -

en éste punto, es enunciar los indicadores más relevante~ y que

de ben ser tomados en cuenta para sistematizar la práctica. 

Es por esto que a continuación se propone un instrumento 
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operativo que ayude a facilitar una adecuada sistematización. 

UNIVERSIVAV NACIONAL AUTONOMA VE MEXICO 

E6cue-lc< Nadona.l de TJtO.bajo Soda.l 

INSTRUMENTO OPERATIVO [ Fundamenta.dótt epu.te.mológ.lca] 

Pvúodo ucot1111.. ___________ _ 

Comu.n.idad. ____________________ _ 

P1to6uo11. [a)·--------------------

2. Concepdón de la. 11.ea.Uda.d de ta qu.e pall.te et. g11.u.po. 

3. Pll..lndpatu concepto6 y ca.tegolLÜU. qu.e 6e manejan. 

4. Ptan.team.leoito o .té.6u p'Úndpat a vatoll.llJI., mecUll., con.6-
.tJuúlt o 11.eCOn.6.tll.u..Ut a .to .taltgo det. pll.OCUO de ta pll<l.cü-

ca. 
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5. Plan.teamien.to4 y caJUJ.cteMA:tlciu, del modelo de cott6Vlu-
cc.lón .tetilLlca a duaMoUM.. 

6. E.\quema:tlzac.lón del duaMoUo de la piuíc:tlca. 

7. Texto y con.texto de la pltác:tlca. 

B. Func.lón ~oc.la.l de la piuíc:tlca duaMoUada.. 

9. ln.tenc.lona.li.da.d del .tallvr. dwum.te la piuíc:tlca. 

1 O. Sug e.1tenc.l/L6 • 
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6. 3. 2 Esquema de sistematización. 

Haciendo un estudio comparativo de los procesos de eist~ 

matización revisados del período 1985 - 1990 de la práctica com~ 

nitaria de la Escuela Nacional de Trabajo Social - U.N.A.M., se

remitirá a cada una de las fases ( entendida ésta última como C.!, 

da uno de los diferentes aspectos o momentos que presenta el de

sarrollo de algún fenómeno ] que a nuestro juicio son importan-

tes debido a la repercusión que tienen durante el desarrollo de

la sistematización, asimismo se establecerá en cada una de las -

fases un instrumento que se considera de utilidad para poder mo

vilizar y caracterizar a cada una de ellas. 

A] Descripción de la experiencia. 

La finalidad de la descripción es dar a conocer las ca-

racter{sticas comúnes de un hecho o fenómeno, en éste caso del -

t~abajo que se haya llevado a cabo en la comunidad. 

La descripción es un relato cronológico que se elabora -

de acuerdo a le forma en que se percibe al objeto; la reprodu--

cción de los acontecimientos se lleva a través de un esfuerzo i!!. 

telectual de recordar. auxiliándose de instrumentos tales como el 

diario de campo, ·los informes, las crónicas, los reportes, pro-

gramas, proyectos, cédulas, etc., .además de técnicas que en com

plementación con los instrumentos reditúen en un mejor trnbajo,

éstas pueden ser la mesa redonda, phillips 6 1 6, etc. 
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Cuando se menciona al relato cronológico también debe en. 

tenderse que lo descripción requiere un órden de tiempo en los -

acontecimientos 1 se sugiere que la descripción también se reali

ce por niveles (el esquema de la práctica comunitaria marca tres 

niveles; a cada nivel corresponden dos semestres de la carrern); 

ya que ello facilitará la integración de la información y evita

rá la dispersión de la misma, lo repetición o que haya fnlsedad

en aspectos como el tiempo, momento de la práctica, técnicas e -

instrumentos empleados, etc., loa cuales pueden alterar el buen

desorrollo de la descripción. 

En la siguiente hoja se presenta el instrumento operati

que engloba aquellos aspectos a considerar durante ésta fnse

de lo sistematización.* 

• Instrumento elaborado 111edlante la consulta a documentos proporcionados -
por la Lic. Silvia G4leana de la o., Jefe de la secci6n acad6m1ca de la -
pr.S.ctica comunitaria, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOMOMA DE MEXICO 

Escuela Naclonal •• Trabajo so e la l 

lNSTlUJMOOO OPWTIVO [ Descripción de la pr!ctica ) 

Grut'°------- Profesor ta~.'------------------
Ct.11tnmldad. ____________________________ _ 

fJh)clivo gcneul de la práctica~-----------------------------

Fecha 1 rHvcl 1 r~c 1 Momc!! ITeodas 1 Activld! 1 Téauc:as e !Actividades 1 Técnicas e 1 t\·aluación 1 Alcance:> y¡· l'l'!lt'tV.tdo.-
dc Ja to. emplea- des den- instrwnen- en comuni·- instrumen- pro!esor - limita.cio- 1u."::i. 
¡1rác- das. t.ro dd- tos. dad. tos utili- alu:::no. nes. 
U ca taller. zados. ' 
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B] Análisis de la práctica. 

El análisis indica la separación de las partes de un to

do para llegar a conocer sus elementos esenciales. A través del

análisis pueden determinarse las causas que motivaron a que se -

sig.uieran o implementaran determinadas. estrategias de acción pa

ra poder buscar solución a una problemática detectada. 

Dentro de ésta fase se plantea la descomposición del he

cho o fenómeno en todas sus partes; en éste caso la desestructu

ración de la práctica realizada, descubriendo sus relaciones y -

conexiones externas e internas. Se debe desarrollar y caracteri

zar el problema o problemas con los que se haya trabajado, y las 

estrategias implementadas para cada caso. 

Para llevar a cabo el desarrollo de i!sta fase, es de --

gran utilidad que se haga uso de instrumentos como los informes, 

programas, proyectos, cuadros, fichas, gráficas, matrices, dia-

rio de campo, crónicas de taller, etc., todo ello en coordina--

ción de técnicas como la entrevista, dinámicas grupales, invest_! 

gación, racionalización, descomposición y correlaci6n de inform.!_ 

ción, etc. 

El análisis debe servir para determinar de donde surge -

la problemática con la que se trabajó, por ello se menciona la -

necesidad de partir de un marco teórico general. 

Hay que entender al análisis como una etapa de descompo

sición, correlación y racionalización de todos aquellos elemen-

tos que sean motivo de estudio, auxiliándose para ello de los -

instrumentos mencionados con anterioridad. 
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Se considera conveniente utilizar para ésta fase de la

sistematización un instrumento operativo de recolección de in-

formación que englobe la problemática, los sujetos participan-

tes, las estrategias, etc. más relevantes durante la práctica.

A continuación se presenta un instrumento c.on tales caracterís

ticas. * 

UNlVERSlDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Escuela Nacional de Trabajo Social 

INSTRUMENTO OPERATIVO [ An.S.llsis de la prfictica ] 

Grupo __ _ Profesor _____________ _ 
Comunidad ______________________ _ 

Proble Sujetos Caracteri Es trate Es trate Es trate Observaciones 
Muca partlc! zad6n -= glas 1iñ glas iiii glas tñi 

pantes. del pro·- plemen= plemen':' plemen= 
blema. tadas - tadas - tadas -

por el- por la- por Or-
grupo. comuni- ganis--

dad. mos. 

* Instrumento elaborado mediante la consulta a documentos proporcionados por 

la Lic. Silvia Galcana de la o., Jefe de la sección acad~mica de la pr5.ct! 

ca comunitaria, E.N.T.S. - U.ll.A.M., Enero de 1992. 
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CJ Interpretación. 

Interpretar significa dar una explicación sobre el sent! 

do de un fenómeno o hecho. 

Dentro de Trabajo Social, la·interpretación es la manera 

como se entiende a la práctica realizada por los grupos. 

Interpretar "E4 un e.óÓUe/lZO de 4.lntu..U, de. campo.&.ic.-i.án

de. utt todo pOll. to. Jte.un.iótt de. •u..1 palttu". 1 

Esto quiere decir que toda aquella experiencia obtenida

por el Trabajador Social dentro del ámbito comunitario debe ser

valorada objetivamente durante el proceso de sistematización y -

con apoyo especial de las fases de descripción y anáfisis. 

Durante la fase de interpretación [al igual que las ant!_ 

riores, descripción y análisis J se debe hacer uso de la corrien

te ideológica planteada en el inicio del trabajo, de la cual ya

se tienen antecedentes en el instrumento sobre fundamentación -

epistemológica. 

En ésta fase se hace necesario generaliza~ los aspectos

planteados mediante una complementación de la teoría logrando -

así un grado de objetividad del conocimiento. 

La interpretación se realiza con el propósito de que se

reflexione sobre las situaciones problemáticas presentadas dura!!. 

te la intervención en comunidad, sus causas, sus efectos, cómo -

fueron abordadas, si la forma de intervención fué la correcta, -

1 
Antolo9la 11S1stematiuc16n en Trabajo Social", p5.9. 303, coordinadores: Lics. 

Raúl Coca Luna y Silvia Galeana de la o., E.N.T.S. - U.N.A.H., México 1991. 
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las limitaciones, etc. 

Para la realizaci6n de ésta fase, a continuación se pre

sentan dos instrumentos que ayudarán a la mejor ejecución de és

ta fase de1 proceso de sistematizaci6n. * 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOHl DE HEXICO 

Escuela N11.cional de Trabajo Socli!.l 

INSTRUKENTO OPERATIVO [ lnterpret11.cii5n de 111. pdcUca ] 

Grupo ___ _ Profesor (al. __________ _ 
Comunidad. _____________________ _ 

Proble Causas Efectos tnterpre 
d.Uci del -- del pro tacionei 

proble blem11..- concep-
ma. - tuales. 

Estra 
te--= 
qias. 

Alcances Li.J:litacio Valoraci6n ... 
de la es nes de li conceptual -
trategii' estrate-- de la estra-

qia. teqia.** 

• Instnmentos elaborados mediante la consulta a doc:uaentos proporcionados 
por la Lic. Sllvia Galeana de la O., Jefe de la secc16n acadhica de la ... 

pr6ct1ca comunitaria, E.N.T.S. - U.N.A.l'I., Enero de 1992. 

** La valoraci6n tomará en cuenta la metodologla (acciones, tknicas e ins• 
trumentos) asi como los alcances logrados en comunidad. 
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INSTRUMENTO OPERATIVO [ lnterpretaci6n do la práctica 1 

- Hoja No. 2 -

Esquematización de las estrategias. 

Sintesis de las estrategias. 
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D} Conceptualización teórica. 

El concepto es el pensamiento acerca de un objeto formil.! 

mente considerado, Dentro del concepto no se piensa en la total! 

dad del objeto, sino que es el pensamiento esencial sobre éste.

o sea de aquello que se da forzosamente dentro de ese objeto. El 

concepto no se da de manera aislada sino dentro de la estructura 

llamada juicio. Asi, como los juicios se expresan mediante propo

siciones, los conceptos son expresados por medio de términos. 

Por lo anterior, la conceptualización debe entenderse c2 

mo una fase de abstracción de conocimiento elevada, de elabora-

ci6n de conceptos,· ideas. juicios y razonamientos para conjuntar. 

los en un cuerpo teórico que sea coherente, que dé cuenta de la

escructura de la práctica realizada de una manera debidamente ª!. 
gumentada. 

Cuando se llegue a éste momento, debe tenerse un conoci-· 

miento claro acerca de las leyes que estén determinando a los f~ 

nómenos que se estudien. 

Para poder conceptualizar la práctica, se debe conside-

rar primero todo aquello que haya sido relevante durante el tra

bajo de campo,. ya que ello permitirá evaluar lo que deba ser CO,!! 

ceptualizado, que realmente tenga importancia para los propósi-

tos de la sistematización. 

La conceptualización es la aprehensión teórica de los m.2 

mentas vividos durante el trabajo de comunidad y buscar la mane

ra de ubicarlos dentro de la teoría y estructura del conocimien-
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to científico de que se haya partido. 

En esta fase es importante auxiliarse de la interpreta-

ción y abstracción de conocimiento de la práctica, utilizando. a

su vez instrumentos como los cuadros conceptuales• los ensayos y 

artículos utilizados durante la práctica y que hayan servido pa

ra determinar las líneas de acción seguidas durante el trabajo -

de campo con sectores sociales. 

Enseguida se muestra cuáles son los elementos que se de
• ben incluír en un cuadro conceptual. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HEXICO 
Escuela Nacional de Trabajo Social 

INSTRUMENTO OPERATIVO ( Conceptualización de la pr.!ictlca ] 

Grupo. ______ . Profesor (a)·---------
Comunidad. ___________ ~-----------

Problem6.Uca Conceptos y Definic16n Objetividad Nuevos con Suqeren 
abordada. categorlas- conceptual y valora--- ceptos ob= clas. -

surgidos de de cada -- c16n de la- tenidos. 
la problem5. categorla- pr!ctica. 
t1ca. - y concepto 

* Instrumento elaborado mediante la consulta a documentos proporcionados -
por la Lic. Silvia Galeana de la o., Jefe de la secci6n académica de la -

prlctica comunitaria, E.N.T.S. - U.N.A.H., Enero de 1992. 
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INSTRUHENT1~~fiERATIVO [ Conccptualizac16n de la prli.ctica J 
·~., -HojaNo.2-

Esquemattzación conceptual de la problemli.tica en su totalidad. 

Slntesis de la 1nterpretac16n conceptual .. 
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E] Generalización. 

Generalizar es extraer lo universnl de lo particular y -

solo aquello que se reitera en distintos espacios de la experien, 

cia práctica. durante un tiempo determinado. Por ello deberá ge

neralizarse únicamente sobre aquello que tenga importancia y esa 

importancia se la da el hecho de que su empleo se haya presenta

do en distintos momentos de la experiencia realizada 1 justifica.!! 

do de ésta manera el que se le incluya en la generalización du-

rante la sistematización. 

Las generalizaciones son leyes provisorias que rigen a -

los fenómenos 1 procesos o hechos sociales. Se dice que son leyes 

provisorias porque debe recordarse que ningún conocimiento es -

eterno ni tampoco inflexible 1 sino que se va renovando a través

de nuevos aportes generados por el mismo contacto con la reali-

dad social. 

Esta fase de generalización se apoya sobre ciertas uni-

formidades que suponen la posibilidad de repetición de los fenó

menos tratados, surgidos de diferentes prácticas de distintos lu 

gares. 

Se debe entender que por medio de la generalización de -

la práctica se puede conocer lo que es propio de la sociedad 1 lo 

auténtico, lo real, los acontecimientos tal y como se presentan

dando la perspectiva a la realidad del hombre que vive vinculán

dose cont!nuamente con sus semejantes. 

Para ésta fase de generalización, se deben realizar me-

sas de exposición y debate que además sirvan de confrontación 1 -
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primero al interior de cada grupo y después entre las distintas

prácticas realizadas en un mismo período de tiempo, analizando y 

confrontando aquellos conceptos y categorías que se hayan emple!!, 

do con mayor frecuencia durante cada momento de la práctica. 

Es conveniente que se realice aquí la confrontación de -

los diferentes momentos 1 espacios y tiempos de la práctica. 

También es factible que se haga uso de un glosario de S.!:, 

neralizaciones, en el cual se encuentren concentradas todas aqu!!_ 

llas teor!as que han sido comprobadas y aprobadas cont!nuamente

por medio de las generalizaciones anteriores hechas sobre la prií.!:_ 

tica. 

F] Conclusiones y propuestas. 

Deñtro del aspecto de conclusiones se debe realizar una

vinculación objetiva entre la práctica de la realidad abordada -

en relación con su contexto, de la cual puedan fundamentarse y -

deF>arrollarse líneas de acción en un futuro en la zona de inter

vención, basándose para ello en los resultados obtenidos en las

fases anteriores del proceso de sistematización desarrollado. 

Aqu! mismo se debe realizar una evaluación acerca de la

práctica, valorando sus alcances y limitaciones. Esto implica -

volver hacia los objetivos planteados a alcanzar en cada uno de

los distintos niveles de la práctica, ello en relación con los -

realmente logrados. 
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En lo referente a las propuestas. éstas van surgiendo a

través del desarrollo de cada una de las fases explicadas ante-

riormente, éstas propuestas deben ser soluciones alternativas P!!. 

ra mejorar cont!nuamente el proceso de la práctica y sistematiz!!_ 

ción. 

Para finalizar cabe indicar que la correlación entre la

teor!a y la práctica debe desarrollarse a lo largo de cada una -

de las fases que contempla éste modelo rector de sistematización 

por ello, en las propuestas y sugerencias, éstas tendrán un va-

lor mayor porque serán fruto de un trabajo desarrollado con se-

riedad y con fines de superación en la construcción teórica que

ayudará constantemente a la valoración de la Licenciatura en Tr!!, 

bajo Social en sus aspectos. 
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6.3.3 Condiciones y recomendaciones deseables para la -

sistematización. 

A continuación se hará mención de algunas condiciones -

que si toman en cuenta redituarán en el mejor manejo de la i!!. 

formación y por ende se observará una mejor utilidad sobre los -

alcances de la práctica comunitaria y esto permitirá conocer --

efectiva y objetivamente hasta que nivel se llegó con respecto a 

la formulación de nuevo conocimiento a partir del contacto con -

la realidad social. 

En primer lugar• debe exist!r una reflexión. discusión y 

correlación al interior del grupo [profesor y alumnos}. sobre la 

importancia que tiene la práctica comunitaria para los Trabajad~ 

res Sociales en base a los lineamientos generales del esquema -

del proceso de la práctica escolar, conjuntando además la expe-

riencia del profesor en relación a la práctica comunitaria y al

discurso teórico que el mismo maneje. 

También hay que mencionar que se hace necesario que el -

docente responsable de un grupo maneje con precisión el· discurso 

teórico que caracteriza a cada corriente filosófica con el prop2, 

sito de marcar un rumbo lógico a las actividades que se desarro

llarán en comunidad y durante la sistematización. 

Por otro lado• con respecto al cambio de profesor en un

grupo de prácticas, esto no debe afectar a la continuidad en el

desarrollo de las actividades que se estén desarrollando en com_!! 

nidad o durante la sistematización ya que el actual esquema de -
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la práctica muestra la secuencia que debe seguirse en cada mome!!. 

to, y con respecto a la sistematización, la presente propuesta -

marca uil apartado de fundamentación epistemológica para que no -

haya problemas con la información llegado el momento de integrar 

y correlacionar la teoría con la práctica. 

Que el taller sirva realmente como un espacio de refle-

xión y construcción del conocimiento y no se limite únicamente -

en la organización de activida~es. 

Tanto profesores como alumnos deben comprender a la sis

tematización como un proceso contínuo que no debe déjarse para -

el último nivel "de la práctica, ya que llegado éste momento {sé.e 

timo y octavo semestres de la carrera] el grupo se debe avocar -

única y exclusivamente a la correlación teórica. desarrollando -

antes las fases de sistematización ya mencionadas. 

Puesto que la correlación entre la teoría y la práctica

y la construcción teórica son las principales finalidades de la

práctica comunitaria, debe marcarse un énfasis especial en cada

nivel de desarrollo de ésta, para que durante la sistematización 

no haya obstáculos que impidan conocer en toda su magnitud aque

llos hechos que .caractericen a dicha práctica¡ que durante la 8.!:,. 

neralizaci6n se encuentren en ella los puntos de semejanza con -

respecto a otras experiencias que se hayan realizado en un mismo 

período de tiempo en otras zonas, estableciendo por medio de es

to aquello que es específico de una práctica y lo que le es co-

mún con respecto a las demás. 

Debido a que la sistematizaci6n de la práctica comunita-

ri~. lleva a cabo en el taller y al mismo tiempo en la materia 
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de Teor!a del Trabajo Social VII, se hace necesaria una vincula

ción entre ambas instancias ya que de otra forma solo se cae en

la duplicidad de actividades y, en ocasiones cuando en grupo de

prácticas por alguna cuestión se atrasa en el desarrollo de su -

sistematización, ésto pasa a afectar también al trabajo que se -

está desarrollando en la materia teórica; esto no debiera suce-

der si se programaran las actividades por ambos grupos ademtis, -

si ésta forma de trabajo se llevara a cabo, se obtendrían mejo-

res resultados, ya que mientras en una parte se realizan activi

dades de descripción, análisis, y la interpretaci6n, la otra in!!, 

tancia puede manejar la conceptualización teórica, comenzando a

trabajar también en aquellos aspectos que se integrarán en la g.!, 

nera1ización; sin perder en ambos casos el aspecto de coTrela--

ción entre teor!a y práctica. 

Para desarollar lo anterior, debe comenzarse por la com.!!, 

cación entre los profesores de ambos grupos, que ellos establez

can primero al interior de cada grupo las formas más productivas 

de trabajar en vinculación, después lo comenten entre s! y deci

dan la forma de realizar todo el proceso. 

Aqu! no se pretende qu~ un grupo ceda a la forma de tra

bajar y pensar de otros compañeros, o que se traicionen las ide.2, 

log!as, lo que se pretende es el trabajo conjunto para buscar la 

superación de la sistematización de la práctica y de ésta misma

forma por ende, de la carrera en su conjunto. 

Finalmente hay que hacer énfasis en que se haga uso co-

rrecto de los instrumentos incluidos en ésta propuesta, que se -
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compruebe continuamente su utilidad, se le hagan modificaciones, -

o se creen nuevos, porque vuelve a recordarse que éste modelo e! 

tá respondiendo a las carencias detectadas durante la investiga

ción realizada con las carpetas de las' grupos de práctica del P.!:. 

ríodo 1985 - 1990, y éstas deficiencias ahora con una solución,

en un futuro pueden provocar que surjan nuevas, las cuales a tr!, 

vés de la ·conttnua investigación, integraci6n y correlación te6-

rica serán superadas por los futuros alumnos y prOfesionales de

Trabajo Social. 
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Conclusiones. 

Del trabajo de investigación realizado se concluye lo 

siguiente. 

- La mayoría de los grupos de práctica canunitaria dela E.,!! 

cuela Nacional de Trabajo Social, comprendidos entre -

1985 y 1990 realizaron un informe de actividades ya -

que no llevaron a cabo las fases propias del proceso -

de sistematización tales como el análisis, la concep-

tualización, interpretación y generalización y todo -

ello por no plantearse la construcción teórica desde -

el inicio de su proceso. de práctica. 

- Debido a la falta de interés por parte de profesores y 

alumnos, se limita el conocer objetivamente los alcan

ces y limitaciones reales presentados durante la prác

tica comunitaria. 

- Los cambios de profesor en un grupo de práctica comun! 

ta ria, sobre todo en niveles avanzados, influye de fo.!. 

ma determinante en la forma de realizar la sistematiz!, 

ción. 

- Al taller no se le ha dado la importancia que tiene c~ 

mo espacio de reflexión y correlación entre la teoría

y la ,práctica, adjudicándole actividades que aunque i!!! 

portantes, desplazan su función primordial. 

- Durante el proceso de sistematización se deja de .lado

la correlación entre la teoría y la práctica deb~do a

que éste proceso debe ser continuo, pero durante la i.!!. 

vestigación encontró que todos los grupos lo reali

zan durante el octavo semestre de la carrera (tercer -
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nivel de la práctica), manejándola de forma indebida. 

- La falta de discurso teórico en profesores provoca -

que no se delimite con precisión la corriente filos§. 

fica y metodológica a seguir durante la práctica, pe!. 

diéndose valiosos aportes durante la sistematización. 

- Hace falta que se le de una intencionalidad a cada -

práctica desarrollada y eso se puede hacer mediante -

la formulación de supuestos hipotéticos que sirvan de 

guía para la práctica y ello ayudará a un rescate me

jor de las actividades realizadas. 

Como se pudo observar, comprender y analizar; durante -

la presente investigación planteada y justificada se pudo ente,!! 

der la verdadera necesidad del Trabajador Social por realizar -

construcción teórica a parcir de la reflexión y correlación en

tre la teoría y la práctica, ya que ello permitirá la valora--

ción objetiva, determinando límites y alcances de la experien-

cia comunitaria. 

Trabajo Social debe comenzar por forjarse conceptos y -

categorías de validez científica en base a las acciones desarr2. 

lladas en diversas comunidades, todo ello por medio de la gene

ralización. 

Asimismo no debe perderse la importancia que tiene el -

taller como espacio de reflexión teórica, que permita !r más -

allá de la planeación y supervisión de actividades. 

Los Trabajadores Sociales constantemente deben escalar

peldaños, superando aquellos problemas que obstruyan la constr!!, 
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cción teórica, formulando y adecuando cont!nuamente nuevos mode

los de práctica y sistematización que respondan a la 'realidad -

del pal:s. 

Concluido el presente trabajo, es conveniente que se pr_! 

cisen algunas sugerencias que en el futuro ayuden a integrar y -

valorar mejor a la práctica comunitaria, éstas son: 

a] El presente modelo rector de sistematización no debe

ser entendido como algo rígido sino flexible y los -

Trabajadores Sociales sean capaces de irlo Consolida!! 

do, buscando su superación a través de cont!nuos apo!. 

tes teórico-metodológicos que permitan la trascenden

cia de ln práctica. 

b] Que la sistematización se explique al' grupo y desarr.2 

lle desde el inicio de la práctica para facilitar su

realización. 

c) Que se incluyan dentro de las políticas de la Escuela 

Nacional de Trabajo ·social, aquella que promueva la -

construcción teórica a partir de la práctica. 

d) HOtivar en el alumno de Trabajo Social la valoración

e importancia de sistematizar el conocimiento adquir! 

do durante la práctica comunitaria. 

e) Crear y fomentar reuniones cont!nuas de profesores de 

práctica comunitaria con el fin de que busquen inte-

grar nuevos modelos de sistematiz~ción, no importando 

ideologías para que se realicen dichas reuniones ya -

que éstas serán con f{n único y exclusivo de buscar· -

trascender a la práctica desarrollada. 
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ANEXO No. 

PROCESOS DE SISTEHATIZACION DESARROLLADOS 

( 1 l 
Perlado 1985 - 1987, Grupo 2841. 

Profra. Lic. T .S. Silvia Galeana de la O. 

A) Introducción. 

B) Marco conceptual: La lógica para la construcci6n teórica en -

Ciencias Sociales. 

C) M.a:rco teórico: Construcción teórica (formas de sistematiza---

ción). 

O) Experiencia desarrollada. 

E) Esquema del modelo seguido. 

F) Propuesta teórica (teorización del modelo). 

G) Anexos (instrumentos utilizados, mapas, fotos, etc.) 

( 2 l 
Perlado 1985 - 1987, Grupo. 2821. 

Profr. Lic. T.S. Raúl Coca Luna. 

A) Descripción de la práctica. 

8) Marco teórico conceptual. 

C) Contexto histórico de la intervención. 

O) Intervención y análisis de la experiencia. 

E) Crítica al modelo. 

F) Evaluación. 

G) Conclusiones y perspectivas de continuidad de trabajo. 
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[ 3 l 
Per{odo 1986 - 1988, Grupo 2822. 

Profra. Lic. Alicia González Ort!z. 

Se rea1izó un informe. 

Coordinaciones, material didáctico e instrumentos, obse!. 

vaciones en cuanto al logro alcanzado en comunidad. 

[ 4 l 
Pertodo 1986 - 1988, Grupo 2812. 

Profra. Lic. Carmina Samperio. 

A) Fase descriptiva. 

B) Fase Anal!.tica. 

C) Fase de intervención. 

D) Fase de conceptualización teórica. 

[ 5 l 
Pedodo 1986 - 1988, Grupo 2843. 

Profra. Lic. Ernestina Saravia Eslava. 

A) Descripción. 

B) Clasificación y ordenamiento de la información de la práctica. 

C) Correlación y análisis 

D) Conceptualización teórica. 
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[ 6 l 
Período 1986 - 1988, Grupo 2816. 

Profr. Lic. Jesús Ferreiro Pérez. 

se utilizó el modelo del C.E.L.A.T.S. 

[ 7 l 
Período 1986 - 1988, Grupo 2816. 

Profra. Lic. T.S. Aida Imelda Valero Chávez. 

Cap. I. La Lógica para la construcción de teoría en las Ciencias 

Sociales. 

Cap. II. Marco teórico (problema trabajado). 

Cap. III. Experiencia desarrollada. 

Cap. IV. Propuesta de práctica escolar como modelo ideal. 

[ B ] 

Período 1986 - 1988, Grupo 2843. 

Profra. Lic. T.S. Blanca Sánchez Sánchez. 

A) Introducción. 

B) Prólogo. 

C) Marco teórico general. 

D) Descripción. 

E) Conceptualización. 

F) Marco teórico particular. 

G) Ejes del análisis (esqucmas,

programas, objetivos, métodos 

técnicas, instrumentos,. fun-

ciones, actividades• insumos• 

etc.). 

300 



( 9 1 
Per!odo 1986 - 1988, Grupo 2817. 

Profra. Lic. Margarita Terán Trillo. 

Estructuración del conocimiento científico, construcción teórica 

en las Ciencias Sociales. 

A) Descripción. 

B) Ordenamiento. 

C) Clasificación. 

D) Análisis. 

E) Conceptualización. 

[ 10 1 
Per!odo 1986 - 1988, 

Este modelo es el propuesto por la Lic. 

María del ~armen Mendoza RangeL 

Grupo 2814. 

Profra. Lic. T.S. Mar!a de los Angeles Vázquez Bárcenas. 

Se ut.iliz6 el modelo propuesto por la Lic. Haría del Carmen Men

doza Rangel. 

[ 11 1 
Per!odo 1986 - 1988, Grupo 2815. 

Profrs. Lic. Lucila Medrana Quiñones - Lic. T.S. Raúl Coca Luna •. 

Se utilizaron los modelos de Ma. del Carmen Mendoza Rangel y. el

del C.E.L.A.T.S., algunos puntos que considera el modelo de la -

Universidad de Paraná (reconstrucción, análisis, conceptualiza-

ción, conclusiones). 

301 



[ 12 1 
Per1odo 1986 - 1988, Grupo 2821. 

Profrs. Lic. Vicente Infante Cama - Lic. T.S. Magdalena Gimez -

Arriola. 

Modelo elaborado por los grupos de prácticas de 111 nivel del -

turno vespertino. 

A) Esquema de la prictica. 

B) Elementos de la sistematizaé.ión. 

C) Reconstrucción de la práctica. 

D) Marco conceptual. 

E) Antecedentes históricos. 

F) Estudio socioeconómico. 

G) Programas desarrollados - inserción del grupo. 

H) Evaluación del proceso con grupos. 

l) Evaluación grupal de la práctica·. 

[ 13 1 
Pedodo 1986 - 1988, Grupo 2841. 

Profra. Lic. Silvia Flores Sandoval. 

Se utilizó el modelo de la Universidad de Paran& con· algunas va

riantes al inicio, como el marco teórico general, contexto socio 

económico y político; y anilieis de cada programa elaborado y d!. 

aarrollado en comunidad. 
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[ 14 l 
Periodo 1986 - 1988, Grupo 2815. 

Profra. Lic. Laura Ortega García. 

A) Marco teórico. 

8) Descripción de la práctica. 

C) Conceptualización teórica. 

D) Análisis. 

E) Conclusiones y sugerencias. 

[ 15 l 
Periodo 1987 - 1989, Grupo 2842. 

Profra. Lic. Marra Luisa Herrasti Aguirre. 

A) Marco teórico contextual. 

B) An411sis. 

C) Conclusiones. 

D) Esquema de lo realizado. 

[ 16 l 
Período 1987 - 1989, Grupo 2826. 

Profra. Lic. Elena Osalde Rivera. 

A) Construcción teórica. E) Explicación de la experiencia. 

B) Marco teórico. 

C) Hipótesis. 

D) Descripción. 
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[ 17 1 
Período 1987 - 1989, Grupo 2818. 

Profra. Lic. Ana María Ruíz Pércz. 

Se utilizó el modelo de la Universidad de Paraná (Mar!a Mercedes 

Gagneten). 

[ 18 1 
Período· 1987 - 1989, Grupo 2813. 

Profra. Mtra. Julia del Carmen Chávez Carapia. 

ler. momento de investigación (su planeación y desarrollo). 

2o. momento de la planeación (desarrollo y evaluación de progra-

mas y proyectos). 

3er. momento con los grupos. 

4o. momento. Trabajo realizado con las instituciones. 

So. momento. Taller, su desarrollo. 

[ 19 1 
Periodo 1987 - 1989, Grupo 2815. 

Profra. Lic. T.S. Etna Heave Partida. 

la. Fase. Trabajo de investigación. 

2a. Fase. Trabajo con gru_POS. 

Ja. Fase. Trabajo en instituciones. 
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[ 20 l 
Período 1987 - 1989, Grupo 2811. 

Profra. Lic. Gudelia Martínez León •. 

A) Contextualización de la zona de trabajo. 

B) Diagn6stico y pronóstico de la intervención. 

C) Propuesta de Trabajo Social en movimientos populares .. 

D) Explicación teórica. 

E) Esquema. 

[ 21 l 
Período 1987 - 1989, Grupo 2841. 

Profr. Lic. Humberto Caballero Miranda. 

Se utilizó el modelo propuesto por la Lic. María del Carmen Men

"doza Rangel. 

[ 22 l 
Período 1987 - 1989, Gru~o 2823, 

Profrs. Lic. Elia Lázaro Jiménez - José Luis Sainz Vil1anueva. 

A) Marco conceptual. 

B) Marco te6rico. 

C) Etapa descriptiva. 

D) Conceptualizaci6n. 

E) Alternativas. 
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[ 23 1 
Período 1988 - 1990, Grupo 2841. 

Profra. Lic. Elizabeth Bautista López. 

A) Descripción organizada del proceso de práctica escolar. 

B) Esquema de sistematización (investigación, planeación, ejecu-

ción de proyectos). 

C) Reflexión te6rica. 

O) Resultados. 

E) Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

[ 24 1 
Período 1988 - 1990, Grupo 2824. 

Profra. Lic. Julieta Flores Santacruz. 

A) Descripción de la comunidad. 

B) Harca teórico conceptual. 

C) Contexto histórico-político, socioeconómico. 

O) Metodolog{a, técnicas e instrumentos. 

E) Evaluación. 

f) Correlaci6n de problemas. 

[ 25 1 

Período 1988 - 1990, Grupo 2815. 

Profra. Lic. María del Carmen Mendoza Rangel. 

A) Etapa conceptual. 

8) Etapa de análisis. 

C) Etapa de programación de la -

acción. 

D) Conceptualización. 306 



[ 26 l 
Período 1988 - 1990, Grupo 2816. 

Profra. Lic. T.S. Ana Francisca Palomera Romo. 

A) Introducción. Esquema de la práctica. 

B) Objetivos de cada etapa de la práctica. 

C) Ubicación espacio - temporal. 

D) Descripción del proceso. 

E) Marco teórico conceptual. 

F) Proceso metodológico. 

G) Análisis. 

H) Propuesta sobre la práctica. 

I) Propuestas. 

[ 27 l 
Per!odo 1988 - 1990, Grupo 2842. 

Profra. Lic. Margarita Terán Trillo. 

A) Marco teórico conceptual. 

B) Contexto. 

C) lntencionalidad. 

D) Estrategia metodológica. 

E) Resultados. 

F) Conceptualización. 



[ 28 l 
Período 1988 - 1990, Grupo 2813, 

Profra. Lic. Amanda Bautista Grundell. 

A) Introducción .. Descripción del contexto social. 

B) Esquema teórico operativo de la práctica. 

C) Análisis del. esquema. 

D) Esquema teórico operativo propuesto. 

[ 29 l 
Período 1988 - 1990 1 Grupo 2814. 

Profrs. Lic. T.S .. Eva Luz Leal Castro - Lic. T.S. Pedro Hernán-

dez González. 

Se utilizó el modelo del C.E.L.A.T.S., con algunas variantes. 

( 30 l 
Periodo 1988 - 1990, Grupo 2823. 

Profra. Lic. Cristina Hendoza Ramírez. 

A) Basamiento teórico, 

8) Esquema sobre el proceso de la práctica. 

C) Descripción y caracterización espacio - temporal del texto y-

contexto hist:órico social de la comunidad. 

D) Descripción del proceso metodológico. 

E) Esquema de actividades. Técnicas y objetivos. 

F) Análisis, 

G) Propuestas. 308 



[ 31 J 
Período 1988 - 1990, Grupo 2825. 

Profrs. Lic. Rosalba Tenorio Herrera - Lic. T.S. Raúl Coca Luna. 

Se utilizó el modelo propuesto por el Centro Latinoamericano de

. Trabajo Social 1 C.E.L.A.T.S. 

309 



l. AFANASIEV, V.G. 

2. ANDER-EGG, Ezequiel 

J. ANDER-EGG 1 Ezequiel 

4. AND~R-EGG, Ezequiel 

BIBLIOGRAFIA 

Fundamemtos de los conocimientos 

filoRÓficos 1 Ediciones el Caba-

llito, México 1980, 474 p. 

Introducción a las técnicas de -

investigación social para Traba

jadores Sociales; Ja. Ed., Bue-

nos AireR, Humanitas, 1972, ----

355 p. 

Diccionario de Trabalo Social. -

Ba. Edición, corr~gida y aument_! 

da, Barcelona-México, Ateneo. --

1982, 392 p. 

Hacia una metodolog!a del Traba

jo Social. Ja. Ed., Buenos Aires 

Ecro, 1976, 198 p. 

JIO 



5. ANDER-EGG, Ezequiel 

6. APODACA Rangel, María 

de Lourdes .. 

7. APODACA Rangel, María 

de Lourdes 

8. BOSCH García, Carlos 

9. BUNGE, Mario 

Ideología, Política y Tra~ajo So 

cial, Ed. Humanitas, Buenos Ai-

res, 87 p. 

AJ:!Untes de metodología l técni--

cas de investigación, E.N.T.S. -
U.N.A.M., 59 p. 

A2untes de metodología y técni--

cas de investigación gue sirven-

de a2oyo a los cursos de investi 

gación Rocial Y taller de inves

tigación social, E.N.T.S. -----

U.N.A.M., 93 p. 

La técnica de investigación docu 

~· 6a. Edición, U.N.A.M. --

1974, 69 p. 

La ciencia, su método y su filo

sofía, Ed. siglo XX - Nueva imá

gen, 99 p. 

311 



10. BRAVO, Víctor; DIAZ 

Héctor. 

11. BAHENA Tenorio, J, ; 

HERNANDEZ Nieves, Sergio 

12. CHOW, Napoleón. 

13. DE BARROS, Nidia A.; 

GlSSI, Jorge; et al. 

14. DAI. PRA, Mario. 

Teoría y reaLidad en Mar):, Dur-

kheim y Weber; Centro de invest.! 

gación para la integración so--

cial, 1979, 159 p. 

Técnicas de investigación docu-

!!!!!!!!!• México He Graw-Hill, ---

1975, 129 p. 

Técnicas de investigación social 

2a. Ed., Costa Rica, EDUCA, 1977 

400 p. 

El taller! integración de teorla 

y práctica, Ed. Humanitas, 2a. -

Ed., 140 p. 

La dialéctica en Marx (19651, 

Ed. Mart.!nez Roca, Barcelona, 

1972. 

312 



15. DURKHEIM, Emilio, 

16. ESCUELA Nacional de 

Trabajo Social• 

U.N.A.H. 

17. GALTUNG, Jo han. 

18. GALLETI'I, Lucio. 

19. GAGNETEN, Haría 

Mercedes. 

Las reslas del método sociológi

co ( 1894 J, Ed. Pléyade, Buenos -

Aires, 1976. 

Folleto "Información sobre la -

Práctica comunitaria", Agosto --

1991. 

Teoría y métodos de la investisa 

ción social, Buenos Aires, EUOE

BA, 1966. 

El problema de la dialéctica en

la crfsi.s del Marxismo, Ed. Uni

versidad Autónoma de Puebla, Mé

xico 1979. 

Hacia una metodolosfn. de sistema 

tización de la práctica, Ed. Hu

manitas, Buenos Aires, Argentina 

colección Guidance, dirigida por 

Se la Sierra de Villaverde. 

313 



20. GORTARI, Eli de. 

21. GORTARI, Eli de. 

22. CUTIERREZ Pantoja, 

Gabriel. 

23. HESSEN, .Johannes 

24. HES SEN, Juan 

Introducción a la lógica dialéc-

~· 

La metodología: una discusión y

otros ensayos sobre el método• -

México, Crijalbo 1980, 173 p. 

Metodolog!a de las Ciencias So-

ciales I y II, colección de tex

tos universitarios en Ciencias -

Sociales; Harla-México, Harper -

Row Latinoamericana, México 1986 

Vol. I 250 p., Vol. ll 406 p. 

Teoría del conocimiento; 1889, -

México, editores mexicanos uni-

doa, 183 p. 

Teoría del conocimiento, Ed. Es

pasa-Calpe, S.A. Madrid, España, 

1979, 149 p. 

314 



25. MARX, Carlos. 

26. MARX, Carlos y 

ENGELS, Federico 

27. MENDOZA Rangel, Mar!a 

del Carmen. 

28. KOPNIN, P. V. 

29. MORCAN, María de la Luz~ 

QUIROZ, Teresa, OSORIO -

Rodolfo. et. al. 

Introducción general a la críti

ca de la economía política, 1857 

· Ed. siglo XXI• colección pasado

y presente No. l. México 1982. 

La ideología alemana, 1846¡ Ed.

cultura popular, México 1978. -

PP• ll-55. 

Una opción metodológica para Tra 

bajadoree Sociales, A.T.E.M.A.C. 

México 1986. 

Lógica dialéctica, Ed. Grijalbo

México 1966. 

La sistematización de la prácti

.5!· [cinco experiencias con sec

tores populares); Ed. Humanitaa

C.E.L.A.T.S., Buenos Aires, Ar-

gentina 1988. 158 p., la. parte. 

315 



JO. · PADUA, Jorge; 

31. PALMA, Diego. 

32. PARDINAS, Felipe. 

33. PORZEKANSKI, Teresa. 

34. RESCHER, Nicho las. 

Técnicas de investigación ap1ica 

das a las Ciencias Sociales, Fo!!, 

do de cultura económica, 1979 • -

360 p. 

La sistematización en Trabajo So 

cial, 1974. 

Metodología y técnicas de inves

tigación en Ciencias Sociales, -

siglo veintiuno editores, vi.gés! 

mosexta edición, México 1983, --

212 p. 

Lógica y relato en Trabajo So--

~. Ed. Humanitas, Buenos Ai-

res 1976. 

Sistematización cognoscitiva, -

Trad. Carlos Rafael Luis, México 

siglo XXI, 1981, 229 P• 

316 



35. ROJAS Soriano, Raúl. 

36. ROSSI, Mario. 

37. RUBEL, Maximilien. 

38. SACRISTAN • Manuel. 

39. SCHAFF, Adam. 

40. TECLA Jiménez, Alfredo; 

GARZA Ramos, Alberto. 

Guía para realizar investigacio

nes sociales, Plaza y Valdés, --

8a. Ed., U.N.A.M., México 1987,-

286 p. 

La génesis del materialismo his

tórico (1963] , Ed. A. Coraz6n H!,. 

drid, 1971. 

Karl Marx, ensayo de biograf!a -

intelectual, Ed. Paidos, Buenos

Aires, 1970. 

Sobre Marx y marxismo, Ed. lea-

ria, Barcelona 1983, pp. 21-52. 

Historia y verdad, Ed. Enlace 

Grijalbo, México 1974, 382 p. 

Teor!a, métodos y técnicas en la 

investisación social. Ediciones

del taller abierto, 13a. edlci6n 

México 1983, 161 p. 

317 



41 •. u.N.A.M. 1 Coordinación 

de Difusión Cultural. 

42. WEBER, Max. 

43. WEBER, Max. 

44. WRIGHT George, Henrik 

vo. 

45. ZERTLIN, Irving. 

46. VARIOS autores. 

La sociedad a través de los clií

~, México 1980, Dirección G~ 

neral de extensión académica. 

Ensayos sobre metodología socio

lógica• Ed. Amorortu, Buenos Ai

res 1978, 269 p. 

Economía y sociedad, Ed. Fondo -

de cultura económica, México ---

1978, Cap. l. 

Explicación y comprensión, ver-

sión castellana de Luis Vega Re

n6n1 Madrid-Alianza 19791 198 p. 

Ideología y teoría sociológica,

Ed. Am.orortu, Buenos Aires, Ar-

gentina, 1982. 

La sistematización como práctica 

Ed. nuevos cuadernos, C.E.L.A.T.S., 

Lima Perú, 1985. 

318 



PROPUESTA DE UN MODELO DE SISTEMATIZACION PARA LA 
PRACTICA COMUNITARIA DE LA ESCUELA NACIONAL DE 

TRABAJO SOCIAL 

FE DE ERRATAS 

Pág. 35 1 ren
glón l.1. 

Pág. 47, ren
glón 2. 

Pág. 51, ren
glón 6. 

Pág. 60, ren
glón l.7. 

Dice 

que afirma 
o niega o algo 
por ••• 

partes fun 
clonan... -

técnicas -
menciondas ••• 

..• o cualuier 
otro ••• 

Pág. 116, ren- cp 
glón l.4 (al --
inicio) 

Pág. 216, ren- los progr!_ 
gl6n 22. mas realizadas 

Pág. 265, ren- ya que en-
g16n 21. le primer pe-

riada ..• 

Pág. 290, ren- en sus as-
g16n 13. pectas •.• 

Debe decir 

que afirma o ni!:_ 
ga algo por ••• 

••• partes funcio--
nen ••• 

técnicas mencio
nadas ••• 

••. o cualquier otro 

co 

los programas -
realizados .•• 

• • • ya que en el pri 
mer período ••• 

.•• en todos sus as
pectos ••• 
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