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“Hacia un Modelo de Difusién de la Practica Escolar” 
el 

INTRODUCCION 

E1 presente informe de sistematizacién del servicio social esta efectuado con el fin de 

dar a conocer la experiencia vivida por las que suscriben, en el Departamento de 

- Practicas Escolares. 

Para su presentacién el informe se estructura en seis capitulos, mismos que en Io 

particular abordan como eje central Jo referente a las practicas escolares de Trabajo 

Social en el plan de estudios 1976 y 1996. 

Se analiza el papel que docentes y estudiantes han otorgado a la practica escolar en la 

formacién académica profesional del Trabajador Social, partiendo de dicho anilisis se 

proponen lineas generales para la construccién de un modelo de difusidn de 1a Practica 

escolar, visualizando esta ultima como una estrategia para alcanzar mayores niveles de 

compromiso en la intervencién de los actores sociales involucrados en la practica 

escolar.



CAPITULO I! 
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1.1 UBICACION CONTEXTUAL DE LA PRACTICA DE TRABAJO 
SOCIAL 

LA PRACTICA ESCOLAR EN EL PLAN DE ESTUDIO DE_1976 Y 1996 

Les alcances y resultados obtenidos de !a intervencién del trabajador social en el ambito 
individual, grupal, comunitario y social han cambiado de una época a otra pues al igual que 
otros profesionistas su labor esté determinada por las exigencias y retos que Ja poblacién 
enfrenta en la dinamica social de su tiempo, de ahi que los diferentes planes de estudio con los 
que ha contado la carrera de Trabajo Social desde el inicio de su profesionalizacion (1940), 
hayan sido objeto de una serie de redefiniciones en sus principios basicos que sustentan la 
disciplina. 

El primer plan de estudios comprendia 3 afios de preparacion escolar, para obtener el titulo de 
téenico en Trabajo Social, dicho plan tuvo su primera modificacion en el afio de 1954 
dividiendo el ultimo afio de la carrera en dos semestres, con el fin de que Ja practica escolar se 
efectuara en el] ultimo afio. La ensefianza tedrica y practica se referian principalmente a 
Trabajo Social de Casos, dicho plan estaba completamente impregnado de una franca 
otientacion para~médica y para-juridico. 

E] esquema de Ja practica escolar que se desarrollo durante esta época se sustento en la 
utilizacion de ‘a metodologia de Trabajo Social tradicional caso, grupo y comunidad, en la 
que se incorporaron tres etapas fundamentales: investigaciOn, programacion y ejecucion. Los 
conocimientos que reportaba eran relacionados al comportamiento humano, relaciones 
humanas, manejo del estudio de casos, organizacion grupal, manejo de técnicas grupales, 
nociones de investigacién, elementos de planeacién y programacién, ejecucion de proyectos y 
nociones de evaluacion. 

Afios mas tarde se elabora un nuevo plan de estudios que ofrece una serie de modificaciones 
sustanciales; fue en el afio de 1968 cuando se comienza a cuestionar la necesidad de que el 
trabajador social por la indole de los problemas que afronta, tuviera una mayor preparacion a 
fin de que sus funciones adquirieran el rasgo profesional. Esta propuesta fue impulsada por ef 
movimiento de reconceptualizacion y se planteo como propésito fundamental en la Reforma 
Universitaria, emprendida por el entonces rector Javier Barros Sierra, dando cabida a la 
modificacion dei plan de estudios y la elevacion del nivel académico, del técnico al de 
licenciatura. 

En el afio de 1969 se aprueba un nuevo plan de estudios que fue dividido en nueve semestres, 
ademas se planteo como requisito de ingreso el certificado de bachillerato.
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El plan de Ja licenciatura en Trabajo Social propuso dentro de sus objetivos una plena 
integracién académica entre las ciencias, las humanidades, las técnicas y la investigacion, 

aunque en lo referente a sus fines y su metodologia, éstos no cambiaron en absoluto respecto 
del plan de 1954. 

La fase de extension, consolidacion y maduracién de las ideas del movimiento de 
reconceptualizacién en el Ambito de la profesion y formacién escolar del trabajador social en 
México, abarcé el periodo comprendido entre los afios de 1969-1975, durante el cual se 
suscitaron dos eventos de importancia para el desarrollo de Ja carrera ubicada dentro de la 

Universidad. 

Uno de ellos fue en el afio de 1973, cuando Ja escuela obtiene su autonomia administrativa de 
la Facultad de Derecho, por tanto adquiere la independencia académica de la orientacién para- 
juridica que tenia. 

E] otro evento fue durante los aiios de 1974 a 1976, con la revision y evaluacién del plan de 
estudios; se leg a la conclusién de requerir de un cambio en la metodologia empleada en la 
practica asi como en la teoria que sustentaba el plan vigente, se redujeron las materias de 
caracter para-médico y para-juridico e incluyeron materias que orientaran fa accién a un nivel 
macro social. 

“Se considero también necesario insistir en la formacién de profesionales preparados para la 
investigacién y el andlisis de los problemas sociales, para el estudio de mecanismos que 
operan en la sociedad y para planear y promover acciones encaminadas a la solucion de 

situaciones que impiden satisfacer las necesidades humanas”.' 

Dicho plan fue aprobado en el afio de 1976, su caracteristica primordial fue el conjugar tanto 
materias tedricas como la realizacion de practicas y un taller que permitiera la integracién-de 
la teoria y practica en un proceso de retroalimentacién del conocimiento. Como consecuencia 
las practicas del trabajador social adquieren preponderancia, ya que le permitia al alumno 

conocer e interpretar los fendmenos sociales, asi como plantear alternativas de accién ante las 
situaciones problema. 

Se transformo la practica tradicional de casos, grupo y comunidad, para dar paso a una 
practica innovadora, insertada en la nueva conceptualizacion del Trabajo Social, 
visualizandola como Ia “profesion del area de las Ciencias Sociales, que a través de 

procedimientos cientificos promueve fa organizacién y participacién consciente de fos 
miembros de la colectividad en las transformaciones sociales, a fin de contribuir al desarrollo 
integral de 1a poblacién”.? 

1 EVANGELISTA MARTINEZ, Eli. Historia de Trabajo Social en México. UNAM. 
ENTS. 1993. Pas.259. 
2 plan de Estudios de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social .UNAM.ENTS.México. 1997.Pag.5
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La practica se sustenté en la teoria del conocimiento y la dialéctica, habiendo concebido ésta 

como la fuente de la teoria, en 12 que se localizaba Ja posibilidad de generacion de una teoria 

de intervencion social propia y unica del trabajador social. 

De esta manera, !a practica escolar se organiz6 y estructuré conforme a una metodologia que 

coadyuvara a operativizar los objetivos y finalidades del plan de estudios de 1976, los cuales 

fueron: 

Objetivo General: 

“ Contribuir a la concientizacion y la organizacion de la comunidad para que 

participe en el desarrollo social. 

Objetivos Especificos: 

Lograr con los sujetos el andlisis de su realidad y del contexto que la determina. 

Promover la incorporacién organizada y consciente de la poblacién en las 

acciones para el cambio ascendente 
© Contribuir a la planificacion, a la promocién y a la ejecucin de acciones para el 

desarrollo sociat.”? 

La practica escolar se estructuré con base en lo anterior en tres momentos: 

1, -NIVEL SENSORIAL 

Las actividades que comprendia eran: recorrido por la comunidad, observacién sensorial, 

entrevistas informales, contacto con la poblacién, elaboracién de diario de campo, mapas y 

maquetas, toma de fotografias e investigacion documental. 

En cuanto a los conocimientos que adquiria ef alumno eran: la percepcién de la realidad a 

través de los sentidos, conocimientos de los aspectos externos y aparentes de los fenémenos, 

encontrar el valor de uso en: espacio-ubicacién, (descripcion del espacio geografico), 

determinacién-tiempo (historia y desarrollo de los instrumentos creados por el hombre para 

satisfacer necesidades) e individualizacion-hombre (religiosidad, concepcion y conformacién 

cultural). 

2. NIVEL RACIONAL 

Las acciones en comunidad contemplaban la aplicacion del proceso de investigaciOn, 

deteccién de grupos, organizacion de lideres, insercién en las actividades de la comunidad, 

analizar con Ja comunidad los resultados de Ja investigacién y formar grupos. El objetivo en 

  

Sorganizacién Académica, 1980-1981.ENTS. UNAM. México. 1981.
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esta etapa era propiciar el conocimiento mas profundamente sobre la comunidad, elaborar 
cédulas de campo y conocer cuantitativamente las problematicas sociales detectadas. 

3. -NIVEL DE ABSTRACCION 

Las acciones implementadas en esta etapa se encontraban encaminadas a la elaboracién de 
programas y proyectos, al planteamiento de alternativas de accion conjunta, ejecucion de 
programas e insercién en los programas de las instituciones, como también a la 
sistematizacion de la practica. 

Cada uno de estos niveles comprendia dos semestres. El esquema de referencia, como ya se 
mencioné se apoyo para su elaboracion en Ja teoria del conocimiento y la dialéctica, lo que 
provocé serias dificultades en su aplicacién, porque independientemente de que dicho proceso 
constituyd, sin duda alguna, un camino dentro de la formacién académica de la profesién, !a 
interpretacion que se hizo sobre la teoria del conocimiento fue parcializada, debido a que no se 
comprendié en su totalidad. 

Aunado a esto, la instrumentacion de este esquema de la practica se aplicd sin ninguna 
preparacién previa a los profesores de practicas, lo que dificulté en gran medida el desarrollo 
de la misma. 

Otra de las repercusiones en la formacion profesional durante la etapa de 1976 a 1980 fue la 
dificultad de los egresados para insertarse adecuadamente en Ja estructura y dinamica 
institucional, debido al recorte contradictorio del saber profesional, a! no encontrarse ningun 
tipo de articulacién con estas areas de intervencion y el esquema de practicas, como también al 
anularse aquellas asignaturas referentes a los ilamados métodos tradicionales, especificamente 
el Trabajo Social de Casos, esto condujo asi a negar el trabajo institucional, pero a la vez sé 
reconocié a las instituciones como espacios de intervencién profesional, puesto que se 
integraron una serie de materias optativas que aludieron al ejercicio profesional en el ambito 
institucional. 

Fue notorio el enorme abismo existente entre lo aprendido en la formacién escolar y lo 
aplicado en la practica profesional, pues en 12 elaboracion del plan de estudios se consideraron 
los aspectos ideales para la formacién del profesional en Trabajo Social, se soslayo el perfil 
del trabajador social requerido por las instituciones, que derivo en un divorcio entre la 
formacion escolar y Ja practica profesional. De esta forma, los mismos trabajadores sociales 
cefraron un espacio de actuacién y de comunicacién con los sectores populares. 

Cabe sefialar, que esta negacion exenté por mucho tiempo a los responsables de Ja docencia, 
de elaborar y reflexionar acerca de nuevas alternativas para el trabajo en instituciones, por 
tanto, se descuido durante mucho tiempo el estudio de la politica social como un area de 
intervenci6n social.
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En este contexto el plan de estudios de 1976, otorgaba al Trabajo Social la categoria de 
disciplina cientifica transformadora, acorde con los lineamientos reconceptualizadores, pero 
no resolvid a fondo la problematica de la formacién del trabajador social, pues la parte 

medular referente a Jos fines y a la metodologia siguieron siendo los mismos del plan 

correspondiente de 1969. 

Hacia el afio de 1980, después de haber concluido los primeros procesos de practica escolar, 
basada en esta nueva metodologia con sustento en la teoria del conocimiento, se Hevaron a 
cabo las primeras evaluaciones, las cuales hacen latente la necesidad de que las practicas 
escolares de Trabajo Social deban vincularse al ambiente institucional, buscando con ello ligar 
a la practica con el desarrollo histérico- social y econdmico de los sujetos que establecen 
relaciones sociales en un momento histérico determinado, con el fin de conocer las causas y 

factores que determinan las necesidades. 

Situacién que implicaba un conocimiento en el alumno de la politica social (reflejada en los 
programas de las instituciones), con el propésito de que el alumno participara de manera 

objetiva en el desarrollo del pais. 

Aun cuando el proceso valorativo de dicha practica tuvo como resultado la demanda de un 
proceso de evaluacién exhaustivo de la misma, asi como del plan de estudios, sdio se opero 

en la ENTS una serie de cambios en los contenidos de las asignaturas y en el esquema de la 
practica escolar, planteandose en este ultimo fos siguientes objetivos: 

* “De ensefianza aprendizaje: Permitir al alumno que aplique los conocimientos 
tedricos aprendidos, y que identifican a la profesion del licenciado en Trabajo 
Social, desarroljando habilidades y destrezas que Je preparen para Ja vida 
profesional, a través de las acciones especificas de su proceso de ensefianza- 

aprendizaje. 

® Social: Realizar actividades que apoyen los servicios sociales que son otorgados a 
la poblacién, dando respuesta mediante sus acciones a la problematica de la 

realidad social” 

La practica escolar se consideré como una instancia preponderante en Ja formacién profesional 
del licenciado en Trabajo Social. Por lo anterior, el modelo de la practica que se implementd 

en 1980, se estructuro en tres modalidades: Practica Comunitaria, Practica Institucional y 
Practica Foranea. 

La practica comunitaria tenia una duracién de seis semestres y se estructuraba en tres niveles, 
determinandose para cada uno de ellos los siguientes objetivos: 

  

* REYES RAMIREZ, Esther, GALEANA DE tA O. Silvia SAINZ VILLANUEVA, José Luis. 
Revista de Trabajo Social, No.32. octubre/diciembre, 1987.



“Hacia un Modelo de Difusién de la Practica Escolar” 

Primer Nivel: ”Aplicar el proceso de 1a investigacién social al conocimiento de la 
realidad”. 

  

  

  

  
  

  

   

  

Revision de las diferentes 
corrientes teérico- 
metodolégicas de las 

  

  

  

  

Fichas bibliograficas Ciencias Sociales 
Crénicas de Taller 

2.-Seleccién de]* — Investigacién documental Observacién Planteamiento del 
Comunidad = Visita a diferentes | Entrevista proceso metodolégico de 

comunidades Consuttas a fuentes | la practica a realizar 
*  Elaboracién de informe | documentales Presentacion del 

sobre las observaciones en| Fichas (documentales y|reglamento y principios 
cada comunidad de campo) de la practica 

* — Seleccién del drea de trabajo. | Diario de campo 
Formato y guias 

Informes 

3.-Estudio *  Recorridos de area Observacién Consulta v andlisis de los 
Explorativo- «  Recoleccién de la| Entrevista criterios establecidos para 
descriptivo informacién Seleccién de fuentes la seleccidbn de la 

» Visitas a instituciones Diario de campo comunidad 
*  Sensibitizacién de poblacién | Fichas Contrastacion de las 

para la investigacién Guias de informacién comunidades visitadas 
»  Organizacién de la} Crénicas de taller 

informacion Mapas. planos y 
* Redaccién del —_ informe | fotografias 

monogréfico, Guias para el informe 
*  Elaboracién del informe 

descriptivo del estudio 
exploratorio 

4.-Estudio «  Elaboracién del disefio de| Observacién 
Explicativo investigacion Cuestionario 

*  Elaboracién del = marco| Entrevista 

te6rico conceptual Cédula 
= Elaboracién del informe Instrumentos de 

mediacion. 
Técnicas estadisticas 
Representacion grafica de 
datos 

Técnicas de redaccion 
5.-Sistematizaci6n}* Andlisis y —correlacién/ Discusién y exposicién| Andlisis y sintesis de la 

tedrico-practica defide todo el material | teoria y método 
conocimiento elaborado desarrollado. 

6.-Evaluacion ° Estimacién y mediacién de| Instrumentos de medicién | Analisis y sintesis para 
los resultados pedagdgicos| Crénicas de evaluacién _| establecer conclusiones   de ésta,    



  

4 

*Hacia un Modelo de Difusibn de ta Practica Escolar* 

Segundo Nivel: “Aplicar el proceso de planeacién respondiendo a las necesidades”. 

  

  

  

  
  

L-Planeaci6n de 
intervencién en la 
comunidad 

= Presentacién a la comunidad 
de los resultados obtenidos 

en la investigacién social 
»  Elaboracién del plan general 
«  Elaboracién det conjunto de 

Exposiciones 
Periédicos murales 
Diapositivas, etc. 
Acta de asamblea 0 

Elaboracién del material 
a presentar 
Aplicacién del proceso 
administrativo 
Andlisis de politicas y 

  

programas reunién programas institucionales 
Técnicas de planeacién 
Técnicas de 
administracion 

2.Programacién |[« Investigacién de planes|Consulta de fuentes} Andlisis de politicas y 
social por areas nacionales y programas] documentales programas institucionales 

institucionafes Técnicas de[Integracién de los 
»  Elaboracién de los } programacién programas 

programas 
* Coordinacién institucional 

3.Proyecto conj*  Sensibilizacién y | Técnicas de | Elaboracién de proyectos 
grupos organizacién del trabajo con | comunicacién. especificos y material de 

grupos motivacion y | apoyo 
© Elaboracién del proyecto con | sensibilizacion Ejercitacién de técnicas 

cada grupo Técnicas de grupo y|de comunicacion, 
* — Implementacién y control de 

las actividades del proyecto 
de cada grupo 

didacticas. 
Registro y formas para el 
control grupal 
Técnicas de educacién 

grupal 

Stupales y didacticas 

Andlisis del desarrollo de 
Jos grupos. 

  

4.Sistematizacion = Andlisis y  correlacién 
tedrico Practico del 
conocimiento 

Discusion y exposicién 
de todo el material 
elaborado 

Andlisis y sintesis de la 
teoria y método 
desarrollado 

  

5.Evaluacién   Estimacion mediante sistemas y 
criterios especificos: 
3. La planeacion 
2.- El trabajo con grupos 
3.- El proceso pedagogico   Instrumentos de medicién 

Cronica de evaluacién   Analisis y sintesis de 
planeacién del trabajo 

con gnipos y del proceso 
pedagogico.
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Tercer Nivel: “‘Aplicar la asesoria y evaluacién de los proyectos elaborados” 

  

       
  

  

  

  

  

lIntegracién de . Sensibilizacion | Técnicas grupales —_y } Anilisis de las diferentes 
los grupos de base de los grupos didacticas teorias de organizacién 

° Informacién de} Cronica social 
ja evaluaciOn Registro y formatos para 

. Analisis de la] el control de grupos 
programacién desarroliada Técnicas de educacién 

. Elaboracién — de| social 
proyectos 

2.Asesoria en la . Supervisién de} Técnicas administrativas] Analisis del desarrollo de 
ejecucién de los Jas actividades y orientar a los | v de supervision Jos proyectos 

proyectos grupos 
comunitarios 
3.Evaluacién de . Estimacién. y | Instrumentos de medicién | Valorar y juzgar los 
los proyectos medicién de Jos resultados alcances de Jos proyectos 

4.Sistematizacion . Ordenaci6n —-y| Discusién y exposicion| Valorar y juzgar el 
correlacion de ta informacién | del material elaborado, | proceso de la prictica. 

primero en relacién a esta 
y después en forma 
general 

  

5.Prospectivas e Planteamiento, | Exposicién por equipos 
con base a los resultados | del documento final. 
alcanzados, el término a la 
continuidad del trabajo en 

esta comunidad       
La practica institucional tenia como una de sus caracteristicas particulares ta de analizar las 
politicas institucionales, asi como los objetivos y funciones del Trabajo Social, mediante la 
insercion del alumno en instituciones de bienestar social. Su duracién era de un semestre, en 
donde el alumno identificaba los programas de trabajo en las instituciones (del Trabajo 
Social, en particular), lo cual le permitiria elaborar proyectos especificos de 1a profesién. 

Para la realizaci6n de esta practica, el Departamento de Practicas Escolares seleccionaba 
instituciones de las diferentes areas de intervencién profesionales, tales como: salud, penal, 
asistencial, educativa, asistencia comunitaria, investigacion y bienestar social. 

 



*Hacia un ihodeio de Di 2 Escolar” 

  

  

    
  

  

: Registro, 
organizacién y 
funcionamiento del 
desarrollo administrative de 
1a institucion 

* Identificacién 
de las politicas y programas 
de la institucién en general 
y del trabajo social en 

Particular 
Elaboracién de 

Proyectos especificos 
Participacion 

progresiva en las 
actividades de trabajo social 

. Diseiio de 
instrumentos 

. Elaboracién de 
procedimientos 

participantes 
Diario de campo 
Gaias de observacién en 
instituciones 
Programas 
Manuales de 

procedimientos 
Material especifico que se 
utiliza en Ja institucién 

  

2.Sistematizacion   Analisis del 
trabajo social que se realiza 
dentro de las instituciones 

. Teorizacién del 
desarrollo de la practica con 
apoyo en este esquema.   Exposicion Diario de trabajo 

Informes 
Crénicas de talles 
Material realizado en la 
Practica, programas, 
controles, guias 
evaluativas, etc.   Analisis del 

seguido 
Revision de teorias de 
apoyo. 

proceso 

La Practica foranea, a pesar de no establecerse dentro del curriculum y por tanto no contener 
ningun crédito curricular, se estructuré con la finalidad de complementar la formacién 
profesional de los alumnos de 7° y 8° semestre, a partir del conocimiento y la experiencia en 
las comunidades de los estados circunvecinos a la Ciudad de México, mediante un proceso de 
investigacion, vinculado a un proyecto institucional, en el cual se analizaba y caracterizaban 
los diferentes aspectos que conforman Ia realidad abordada. 

Es importante sefialar que, a diferencia de las otras modalidades, la duracién de este tipo de 
practicas fluctuaba entre los ocho y los quince dias, y se realizaba durante dos periodos 
intersemestrales. 

Este esquemia de la practica no superd deficiencias de los que le antecedieron, tuvo una serie 

de limitaciones como fueron: 

* La falta de correlaci6n, a nivel operacional entre teoria y practica
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* Las materias tedricas que apoyaban a la practica estaban orientadas principalmente 
al conocimiento a nivel macro, sin reflejar lo especifico de la profesion. 

= La falta de unificaci6n de categorias para la intervencién en las practicas escolares, 
impidié una evaluacién objetiva, asi como un proceso de sistematizacion que 
permitiera recrear el saber y hacer especializado. 

La ultima y més reciente de las modificaciones del plan de estudios es {a aprobada el 10 de 
junio de 1996, teniendo como objetivo “Formar profesionistas de excelencia en Trabajo Social 
capaces de analizar, explicar y comprender fas necesidades y problemas sociales a nivel 
individual, grupal, comunitario y de la sociedad en general, y crear modelos de intervencién 
para su atenci6n”.” 

Sus principales diferencias con los planes que le anteceden radican en e} refuerzo de los 
aspectos tedricos y humanistas con la introduccién de asignaturas tales como: politica social, 

necesidades y problemas sociales, bienestar social, problemética urbana, problemética rural, 
movimiento y participacién, entre otras; Todas ellas encaminadas al fortalecimiento 

académico, en términos de calidad y excelencia, es decir, al compromiso social de este 
profesional. 

Es en esta perspectiva que el plan de estudios de 1996 de la ENTS, se compone de un conjunto 
de conocimientos tedrico-practicos que definen el saber y hacer de Trabajo Social como una 
profesién cuyo objeto de estudio e intervencién es la interrelacién actores sociales- 
problemética social. 

En este contexto jas practicas escolares constituyen el eje fundamental en fa formacion def 
trabajador social, al articular los conocimientos tedrico metodolégicos con Ja realidad y 
propiciar en el alumno el desarrollo de habilidades intelectuales y practicas que le permitan 
llegar a ser un profesionista experto en lo social. 

Curricularmente las practicas escolares representan el 25% del total de créditos del plan de 
estudios y 922 hrs. en campo, ésta se lleva a cabo en zonas urbanas o rurales durante el 
séptimo, octavo y noveno semestre de la carrera. 

De acuerdo a lo establecido en el plan de estudios 1996, las practicas se desarrollan en tres 

modalidades: Comunitaria, Regional y de Especializacion; mismas que buscan cubrir las 
expectativas de intervencién profesional de Trabajo Social en el Ambito nacional, regional, 
estatal, municipal y local, actuando bien a nivel de la sociedad en general, comunitario, grupal 
© individual, con grupos de poblacién determinados por su movilidad y distribucion 
geografica, sus caracteristicas etarias y/o condiciones especiales. 

  

5 Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social. ENTS: UNAM: 1996. P4g.28
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Asi también, la practica escolar constituye el primer acercamiento a los espacios de ejercicio 
profesional, al trabajar con instituciones publicas, privadas y/o sociales encargadas de 

operativizar la politica social en los diferentes sectores. 

El proceso metodolégico estructurado para llevar a cabo las tres formas de la practica, es un 

proceso tedrico practico de aproximaciones sucesivas, que se da de lo particular a lo general, 
de lo simple a lo complejo y de lo superficial a lo profundo, planteando cinco fases, mismas 
que no expresan una secuencia lineal, ni un orden rigido en la forma como éste se da en la 
practica, ya que dichas fases pueden presentarse entremezcladas y/o paralelamente unas a fas 
otras. 

Las etapas o momentos de la estructura metodoldgica en la practica de Trabajo social son: 

. Investigacion-diagndstico 
: Planeacién 
. Ejecucion 
. Evaluacion 
: Sistematizacion de la experiencia. 

(Ver anexo 1) 

En la fase de investigacion se efectua el estudio y analisis de las necesidades y problemas 
sociales particularmente del contexto social en el que se intervenga, a fin de elaborar 
diagndsticos precisos de realidades concretas. A partir de los diagndsticos sociales se disefian 
o replantean programas y proyectos especificos, como alternativas de prevencidn, atencion, 
reeducacion y promocioén social. 

Antes de implementar tos programas y/o proyectos de trabajo es fundamental impulsar la 
participacion de fa poblacion y propiciar en ella mayores niveles de corresponsabilidad tanto 
en lo individual como en lo colectivo, a fin de generar una participacion comprometida en la 
ejecucién de los programas. 

En ja fase de ejecucion se pone en practica lo planeado, a través de la implementacién de 
estrategias que ayuden a operativizar cada una de las acciones establecidas en los programas y 
proyectos de trabajo. 

En forma permanente deben valorarse los alcances, el impacto social y las limitantes que se 
presenten en el desarrollo de las acciones planeadas, con el propdsito de detectar desviaciones 

© errores e implementar mecanismos de correccion, que coadyuven al logro de los objetivos y 
metas determinadas. 

De igual manera es importante sistematizar de forma constante la experiencia, accién que 
contribuya tedrica y practicamente al quehacer profesional de Trabajo Social.
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Durante el proceso de la practica escolar es esencial realizar periédicamente talleres, ya que es 
la instancia que permite el intercambio, la reflexién, el analisis y la conceptualizacién del 
proceso ensefianza aprendizaje. 

A pesar de que el proceso metodolégico de intervencién es el mismo independientemente de 
los espacios 0 escenarios en los que se mueve Trabajo Social, la diferencia sustancial entre las 
tres formas de la practica escolar radica en los alcances, conocimiento y complejidad del 

trabajo que se efectia en ellas, mismo que debe estar determinado por las demandas de la 
comunidad, regién y/o sector, asi como de los requerimientos de los programas institucionales 
de cobertura nacional a los que se incorporen [os practicantes, de acuerdo a sus intereses 
personales y profesionales. 

La practica comwnitaria se efectia en un contexto urbano o rural con el objetivo de 
implementar procesos de investigacién e intervencién social que contribuyan al desarrollo de 

En el ambito regional o sectorial la participaci6n de los practicantes se da ya sea a nivel 
delegacional o municipal, esto implica un grado de complejidad mayor al de la practica 

comunitaria, pues se trabaja con varias comunidades que presentan una problematica social 
comtn. 

En la practica de especializacion los alumnos se insertan a programas institucionales de 
cobertura nacional que les permita atender necesidades especificas en una area de 
especializacién profesional. 

El actuar de Trabajo Social debe estar orientado por modelos de intervencién profesional, 
donde se plasme el qué, por qué, quienes y cémo hacer la practica de Trabajo Social desde una 
perspectiva tedrico-practica , dichos modelos se construyen con base en la experiencia; es por 
ello que desde la practica escolar se plantea el disefio, replanteamiento, aplicacién y/o 
evaluaci6n de modelos de intervencién que integren conocimientos especializados de 
problemas sociales especificos. Es a través de la construccién de instrumentos tedricos como 
Trabajo Social puede alcanzar mayores niveles de excelencia para responders a los actuales 
retos que la sociedad le impone. 

Aun cuando el modelo pedagdgico y de intervencién que orienta la practica escolar de Trabajo 
Social del plan de estudios 1996, no ha sido precisado del toda con exactitud por la Comisién 
de Practica, es evidente que busca superar las deficiencias que presento el esquema 
metodoldgico del plan de estudios 1976. 

Nos encontramos tan solo a tres meses de que el cambio planeado en la practica escolar sea un 
hecho concreto al entrar en vigor las asignaturas de la practica de Trabajo Social establecidas 
en 1996. En opinién de las que suscriben es éste el momento adecuado para llevar a cabo la 
difusion de la practica escolar, afin de proporcionar a profesores y estudiantes un panorama 
general de la nueva prictica de Trabajo Social y fomentar en ellos actitudes criticas y 
propositivas que rompan con la vision minimizada que durante bastante tiempo se ha tenido y 
manejado respecto a la practica escolar.
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ANEXO1 

PROCESOS METODOLOGICOS DE LA PRACTICA ESCOLAR 

Practica Comunitaria 

I I ptt IV Vv 
Investigacion y } Planeacién y Fjecucién de Evaluacién | Recuperacién de 

Estudio Programacién proyectos la Experiencia 

Tematico especificos de 

promocién, 
educacién y 
organizacién. 

Practica Regional 

1 it i Iv Vv 

Investigacién { Analisis de las | Participaciénen | Evaluacién de | Recuperacién de 
Regional o politicas y el desarrollo de | los programas la experiencia 

sectorial planes de programas 
desarrollo especificos de la 
regional y/o region o sector 

sectorial 

Practica de Especializacién 

I 0 TL IV Vv 
Introduccién af | Andlisis dela { Inducciénalas [ Desarrollode | Recuperacién de 

proceso politica social funciones proyectos la experiencia 
institucional profesionales especificos 
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DIFUSION D) A : 

Los esquemas metodologicos de la practica escolar, que anteriormente fueron planteados, han 
orientado y orientan la accién profesional de los practicantes de Trabajo Social, veamos ahora 
a través de que medios de comunicacion se ha difundo dicho actuar, visualizada Ja difusién 
como eje medular para la retroalimentacién y enriquecimiento constante de las diversas 
formas de intervencién efectuadas en el émbito de lo social. 

La comunicacién en ef ser humano es fundamentalmente interaccién social. Todos los 
miembros que pertenecen a una comunidad estan relacionados entre si por una serie de valores 
culturales: comparten un patrimonio y lo utilizan para mantener y crear nuevas formas de 
relacién social, nuevas entidades, nuevos objetivos. En ese sentido, decimos que Jos miembros 
que conforman la comunidad de la Escuela Nacional de Trabajo Social comparten la misma 

vision y misién profesional. 

Desde esta perspectiva, es erréneo pensar que la corhunicacién consiste en mandar mensajes 

desde un emisor a un receptor. Por el contrario es un proceso de interaccion que se da en afan 
de compartir algo en comin, en este caso la practica de Trabajo Social. 

En la Escuela Nacional de Trabajo Social, se emplean diversos medios como estrategias de 
difusién de la carrera, entre los cuales pueden sefialarse los siguientes: 

a) Organizacién de conferencias en planteles escolares del nivel medio superior 
(preparatorias, Bachilleres, Colegio de Ciencias y Humanidades) 

b) Instalacién de médulos informativos en la explanada del plantel 
c) Spots televisivos y radiofénicos 
d) Organizaci6n de visitas guiadas en la ENTS 
e) Proyeccién del video de Ja carrera 
f) Entrega de material documental (folletos, tripticos, separadores, plan curricular) y 

explicacién de su contenido. 
g) Asistencia o participacién a conferencias que los planteles externos organizan. 

En fa difusién de Ja carrera, como es logico se incluye la practica escolar, sin embargo, se 
aborda de manera muy general, pues no seria pertinente ni adecuado minimizar el papel que 
desempeiia la teoria frente a la practica en la formacién del licenciado en Trabajo Social. 

Por esta razén, resulta indispensable desarrollar un trabajo que se dirija esencialmente a la 
extension de los procesos de la practica escolar.
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El Departamento de Practicas Escolares implementa una serie de acciones que le permiten 

establecer y mantener contacto no sélo con docentes y estudiantes de las diferentes 

modalidades de la asignatura de practicas, sino también con la comunidad externa a la escuela, 

hecho que a su vez ha facifitado la construccién de una red comunicativa para difundir los 

resultados obtenidos en las practicas escolares. 

Desafortunadamente el material de difusién empleado, mas allé de cumplir con esta funcién, 

ha sido elaborado como apoyo didactico. 

A continuacién se sefialan los diversos medios utilizados con el fin de descubrir sus 

potencialidades, valorarlas y de ser posible aplicarlas nuevamente, asi como para contar con 

referencias sobre las cuales se sustente el proyecto de Difusion de la Practica Escolar. 

*  Folleto “Practica Escolar”, dicho documento aborda temas desde la organizacion del 

Departamento, hasta el esquema metodolégico de la practica escolar, asi como la 

modalidad pedagégica del taller. Cabe mencionar que dicho folleto se proporciona al 

estudiante, cuando se incorpora a la practica escolar y durante su desarrollo si el 

alumno Jo solicita, asi también se utiliza para presentaciones o eventos externos. Su 

marco referencial es el plan de estudio de 1976. 

= Gaceta ENTS, se invita constantemente a profesores y alumnos a realizar articulos 

referentes a su experiencia en el proceso de la practica independientemente de la 

modalidad que cursen. 

« Eventos introductorios, se efectian con el objetivo de indicar los puntos de partida 

para la intervencién comunitaria e institucional. La induccién comunitaria se lleva a 

cabo a través de la técnica expositiva y la institucional en conferencias, mesas 

redondas y proyeccion de videos. 

En dichos eventos se presenta un panorama general de ambas modalidades de fa 

practica. 

= Eventos de intercambio en cuanto a experiencias en la practica comunitaria ¢ 

institucional, en la primera modalidad se efectuaban por medio de mesas redondas, 

discusién y plenarias; pero debido a que durante los trabajos constantemente se daba 

una desviacién en los objetivos al preponderar los intereses por movimientos 

estudiantiles, sobre 1a formulacion de alternativas de solucién orientadas a enriquecer 

el esquema pedagdgico de la practica escolar, se opto por descartar este tipo de 

estrategias. 
En la practica institucional se llevan a cabo eventos, en donde cada grupo presenta el 
trabajo desarrollado en la institucion.
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= El cartel, es empleado para dar a conocer a la comunidad de !a escuela los diferentes 
eventos académicos que el Departamento organiza. 

= Eventos de cobertura nacional e internacional, donde profesores y estudiantes 
participan con fa presentacién de ponencias respecto a su experiencia en la practica 
escolar. 

Los medios mencionados desafortunadamente no han dado respuesta a las exigencias del 
trabajo de difusién y menos atin se ha visualizado la funcién social que la difusion puede 
desempeiiar como generadora de una participacién comprometida de docentes y estudiantes en 
los procesos de la practica, de ahi la importancia de disefiar y desarrollar un proyecto de 
difusién en donde se potencialice tal funcién, sobre todo en el momento de transicién por el 
que atraviesa actualmente la practica escolar.
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1.2. IDENTIFICACION DEL AMBITO DE TRABAJO 

El proyecto de servicio social “Difusion de ja Practica Escolar” se implementa en la Escuela 

Nacional de Trabajo Social, bajo la coordinacion y supervisién del Departamento de Practicas 

Escolares, con el fin de ubicar contextualmente el ambito de trabajo, se presenta en las 

siguientes paginas la organizacion de dicho Departamento. 

OR ACION DEL Di T. INTO DE PRACTICAS E LL. DE LAENTS: 

La vinculacién de la escuela con la sociedad se propicia desde la formacién profesional en la 

practica escolar, ya que posibilita al alumno que enfrente a una situacién real en donde 

aplique y desarrolle los conocimientos tedricos, metodoldgicos, habilidades y actitudes que 

utilizara en su ejercicio profesional. 

Es a través del Departamento de Practicas Escolares que la escuela impulsa dicha vinculacion 

estableciendo concertaciones con distintos organismos (publicos, privados y sociales) con la 

finalided de lograr un mejor aprovechamiento de Jos recursos profesionales, innovar modelos 

de intervencién social, conjugar esfuerzos para el desarrollo social, proyeccién de la profesién, 

publicacién de los trabajos desarrollados derivados de la colaboracién y conformacién de 

redes institucionales como respuesta a los actuales retos que nuestra sociedad exige. 

E] Departamento de Practicas Escolares para el cumplimiento de lo mencionado anteriormente 

se plantea el siguiente objetivo “Impulsar todos aquellos mecanismos e instrumentos 

normativos y técnicos que posibilitan la investigacion, planeacion, coordinaci6n, promocion, 

evaluacion y sistematizacion del proceso de la practica escolar, a fin de que los conocimientos 

adquiridos por fos alumnos durante su formacién académica se fortalezcan a través de jas tres 

modalidades de la practica escolar, al fomentar la integracion teérico-practica y pugnar porque 

las acciones efectuadas en los diversos centros de practicas sean congmuentes con Ja formacion 

profesional del licenciado en Trabajo Social® 

Sus funciones y actividades se engloban en: 

FUNCIONES: 

A)Planear, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo académico-administrativo de la 

practica escolar. 

B) Proporcionar a la Direccién de la escuela, los elementos técnicos y administrativos de 

decision, para el establecimiento de directrices que requieran las funciones de las 

diversas reas relacionadas con la practica escolar. 

  

6 Folleto “La Practica Escolar”. ENTS. UNAM. 1995. Pag.28
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C)Impulsar estrategias de fortalecimiento académico en los profesores que imparten las 

asignaturas tedricas y las de practicas escolares, que conlleve a la integracién teoria- 

practica. 

D)Promover formas de coordinacién académica con diversas instituciones del sector 

publico, privado y social que brinden condiciones propicias para el desarrollo de fa 

Practica escolar. 

£) Disefiar formularios y manuales para difundir las modificaciones aprobadas por las 

diferentes instancias de la Escuela Nacional de Trabajo Social respecto a la practica 

escolar. 

ACTIVIDADES: 

a) Buscar mecanismos que propicien las condiciones apropiadas acordes a las 

necesidades y recursos de !a practica escolar. 
b) Orientacién académica-administrativa a profesores de nuevo ingreso y grupos de Ia 

practica escolar. 
c) Atencion individualizada a profesores y alumnos en las tres modalidades de la practica 

escolar. 
d) Coordinaciones interdepartamentales con diversas instancias de la Escuela Nacional 

de Trabajo Social en apoyo a la practica escolar. 
€) Definicion de criterios para el reckutamiento, seleccion, capacitacién y evaluacion de 

la planta docente de nuevo ingreso y reingreso de practicas escolares. 
f) Organizacién de eventos académicos sobre la practica escolar. 

g) Realizar reuniones de coordinacién semestral con los profesores por nivel de los tres 
turnos en la modalidad de practica comunitaria y Spractica institucional 

h) Recepcion, ordenamiento y clasificacion de la informacion generada por los grupos de 

practicas escolares. 
i) Lievar a cabo el control de asistencia de los profesores en reuniones de coordinacion 
j) Gestion y control de material de apoyo solicitado por los grupos de practica escolar 

(impresos, fotocopias, peliculas para fotografias, papeleria, etc.), asi como la 
expedicién de oficios para solicitar apoyo logistico y/o colaboracién técnica con 

diversas instituciones publicas, privadas o sociales. 
k) Expedicién de documentos para solicitud de apoyo logistico y colaboracién técnica 

con diversas instituciones publicas o privadas
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El Departamento de Practicas Escolares se organiza de la siguiente manera: 

  

  

        
  

    

      

  

  

  

JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE 

PRACTICAS ESCOLARES 

L 

Seccién Seccién Académica 
Académica de de Practica 

Practica Institucional y 
Comunitaria Foranea                 
  

      

JEF ATURA: Se encarga de la direccién de las acciones tendientes al desarrollo académico de 
las practicas escolares y dicatamina sobre la funcionalidad de ta estructura, normas y 

procedimientos del desarrollo de la practica,
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SECCION ACADEMICA DE PRACTICA INSTITUCIONAL Y FORANEA 

OBJETIVO: 

Atender las demandas académico-administrativas que surjan en los diferentes procesos 
de la practica institucional. 

FUNCIONES: 

Establecer coordinacién con los profesores de fa practica comunitaria y foranea a fin de 
efectuar la asesoria y la orientacion correspondientes. 

Programar y realizar juntas de coordinacién con profesores, a fin de contribuir con 
apoyos tedricos y de analisis al desarrollo de la practica institucional. 

Orientar la realizacion de fa practica fordnea hacia aquelios lugares dei interior de fa 
Republica que presenten caracteristicas sociales o situaciones de interés para el 
trabajador social. 

Supervisar el desarrollo de la practica institucional. 

Establecer Ja unificacion de criterios en el desarrollo académico del proceso de la 
practica institucional y de 1a fordnea. 

Sistematizar el proceso que se sigue en la practica institucional y la foranea. 

Analizar y reelaborar los aspectos y apoyos tedrico practicos de la practica institucional 
y la foranea. 

Evaluar el desarrollo de la practica, en forma conjunta con el Departamento de 
Practicas Escolares. 

Informar al Departamento de Practicas Escolares sobre las cuestiones y propuestas que 
presenten los profesores y alumnos sobre el desarrollo de 1a practica. 

Cumplir con las comisiones de diversa indole que las instituciones superiores le 
confieran. 

informar oportunamente a la Divisién de Estudios Profesionales y al Departamento de 
Pr&cticas Escolares de las actividades desarrolladas.
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SECCION ACADEMICA DE PRACTICA COMUNITARIA 

OBJETIVO 

Atender las demandas académico administrativas que surjan en los diferentes procesasde 

la practica comunitaria. 

FUNCIONES 

¢  Establecer coordinacién con los profesores de la practica comunitaria, a fin de efectuar 

la asesoria y la orientacion correspondientes. 

¢ Programar y organizar juntas de coordinacién con el propésito de contribuir con 

apoyos tedricos y de analisis en el desarrollo de la practica comunitaria. 

e Supervisar el desarrollo de la practica comunitaria. 

e Establecer la unificacion de criterios en el desarrollo académico del proceso de la 

practica comunitaria. 

¢ — Sistematizar informacion de los procesos de la practica comunitaria. 

©  Mantener informado al Departamento de Practicas Escolares sobre las cuestiones y/o 

proposiciones que presenten tanto profesores como alumnos. 

¢  Atender y controlar el aspecto administrativo que requiera la practica comunitaria. 

¢ Cumplir con [as comisiones de diversa indole que fas instancias superiores le 

confieran. 

* Informar oportunamente a la Division de Estudios Profesionales y al Depto. de 

Practicas Escolares de las actividades desarrolladas. 

e Evatuar el desarrolio de !a practica comunitaria en forma conjunta con el Departamento 

de Practicas Escolares
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1.3 CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROGRAMA “FORTALECIMIENTO 
DE LA PRACTICA ESCOLAR” 

El proyecto “Difusion de la Practica Escolar” se desprende del programa de servicio social 
titulado “Fortalecimiento de la Practica Escolar”, por dicha razon se hace mencion del mismo 
con el objetivo de identificar los elementos generales que dan pauta al presente trabajo de 
sistematizacion. 

El objetivo y las metas a cubrir con el programa “Fortalecimiento de la Practica Escolar” 
fueron: 

OBJETIVO: Fortalecer fa practica escolar con el propésito de atender las necesidades y 
problemas sociales de las comunidades marginadas de la zona metropolitana de la Ciudad de 
México. 

METAS: 

1. Elaborar un diagnéstico social de las comunidades e instituciones 
2. Difundir la atencién social que genera la practica escolar 

Las actividades planteadas fueron: 

« — Elaborar un programa de actividades del servicio social 
*  Disefio de instrumentos de observacion y registro para la deteccién de problemas y 

necesidades 

*  Disefio y aplicacién de técnicas e instrumentos de promocién de las practicas 
escolares 

* Coordinacién con los grupos de alumnos de las practicas escolares y un lienciado en 
Ciencias de la Comunicacién para entrevistas y visitas a eventos en talleres, 
comunidades e instituciones 

* Revision y andlisis documental de los productos de los grupos de alumnos 
* Analizar la informacién de los programas. y proyectos de atencién a las 

comunidades e instituciones 
* Observacién y registro en las comunidades respecto al trabajo de campo, asi como 

en las instituciones 
*  Captura en computadora de la informacion 
= — Presentacion escrita de los resultados
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Para cumplir con la segunda meta del programa, el Departamento de practicas establecié 

objetivo, metas y actividades orientadas especificamente a la difusién de las pricticas 

escolares, 

El objetivo a cubrir fue: 

“Difundir las Practicas Escolares al interior y exterior de la ENTS”. 

Las metas por alcanzar fueron: 

1, Coordinar la publicacién de un boletin periédico de practicas escolares 

2. Elaborar un audiovisual de a practica comunitaria 

Para cumplir con los objetivos y metas las principales actividades fueron: 

Elaborar proyecto de actividades del Servicio Social 
e Disefio y aplicacién de técnicas e instramentos de promocién de las practicas 

escolares 
e Coordinacién con los grupos de alumnos de las practicas escolares y licenciado en 

Ciencias de la Comunicacién para entrevistas y visitas a eventos en talleres, 

comunidades ¢ instituciones 
Anélisis, seleccion y sistematizacion de la informacién obtenida 
Rescatar materiales audiovisuales producto de las practicas escolares y elaborar 

catalogo de éstos 
¢ Disefiar y aplicar métodos y técnicas para la difusion de las practicas escolares: 

investigacion documental, entrevistas, reportaje, fotografia, grabacion, proyeccion 

y edicién 
« Aniélisis, seleccién y captura de mensajes para la formacién de originales 

mecanicos e impresion 
Incorporar la electrénica al disefio y la comunicacion 

Presentacién escrita de avances y resultados 

A partir de los planteamientos generales antes citados es que se determino la estructura del 

proyecto “Difusién de la Practica Escolar”, con el cual se desarrollo la experiencia de servicio 
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El Marco Tedrico Conceptual estructurado constituye un sustento tedrico de los aspectos 
centrales que fueron puestos en practica durante la prestacion del servicio social en el 
Departamento de Practicas Escolares. Asi también para fines del trabajo de sistematizacion de 
la experiencia es fundamental contar con un referente tedrico al cual remitirse para reconstruir 
el hecho vivencial.
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2.1 CONCERTUALIZACION DE LA PRACTICA DESDE EL ENFOQUE DE 
TRABAJO SOCIAL 

Todo campo profesional se estructura en relacién con ciertos imperativos sociales que 
plantean como esencial un tipo de practica especifica, la cual, debe estar determinada por la 
especificidad de la profesion y establecer desde lo propio su diferencia con otras profesiones. 

La especificidad profesional es definida,gomo: una construccién histérico ~ social que se ba 
estructurado en un proceso a través del cual se delimita el ambito de relaciones sociales, donde 

se hace indispensable la intervencién de determinada practica profesional” 

Enmarcando Trabajo Social no como una disciplina especulativa, sino como aquella que se 
caracteriza por la basqueda y promocién de altemnativas de solucién a las necesidades y 

problemas sociales a nivel individual, grupal, comunitario y de ta sociedad en general, su 

tarea antes mencionada, comienza y corrobora en Ja practica misma, lo cual permite 

fundamentar la intervencién y enriquecer el saber, asi como ta metodologia que nos identifica 

como trabajadores sociales. 

Es en este contexto que la practica escolar de Trabajo Social representa las diversas 
actividades donde se articulan los conocimientos teérico metodolégicos con la realidad, de 

esta manera la practica escolar constituye un papel fundamental dentro del proceso ensefianza 

aprendizaje, es decir, en la formacion del futuro trabajador social, viéndose reflejado dicha 

importancia en su propésito de “desarrollar en el alumno las habilidades intelectuales y 

 practicas que le permitan intervenir en fa prevencidén, atencién y solucién de problemas 

sociales en los niveles y area especificos de Trabajo Social”®. 

En sentido general, el término practica hace referencia a la acciOn, al ejercicio de cualquier 

arte o facultad, realizado conforme a sus reglas u operaciones particulares. 

Para Trabajo Social ta practica es la forma como el profesionista de lo social se relaciona con 
la realidad de manera concreta. Pero no solamente desde el punto de vista del actuar sobre un 
hecho social dado. La practica desde la perspectiva de Trabajo Social se convierte en praxis 0 
practica social, es decir, la practica no es sélo acto, es una unidad indisoluble entre accién y 
reflexion, motivo por el cual sobrepasa la singularidad de las acciones. Para expresarlo en 
otros términos remitamonos 2 fo dicho por Ezequiel Ander Egg respecto al término praxis: 

Praxis es: “una palabra griega que significa accién, designa ante todo el horizonte operativo 
en que sé mueve el hombre, sefialando una variada gama de relaciones de éste con el mundo, 

  

7 GARCIA SALORD, Susana. La especificidad del Trabajo Social. ENTS. México, 0.F. 
1 986. 
a Plan de Estudios de 1a Ticenciatura en Trabajo social. UNAN. ENTS. Junio 1996. 
Pag.28,
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caracterizados fundamentalmente como un” hacer frente”, por el cual el hombre no sdélo 
subsiste sino también transforma la realidad”. 

De acuerdo a dicho planteamiento, 1a diferencia sustancial entre practica y praxis es que ésta 
_liltima responde a una teoria determinada, posee un fin y un proyecto respecto al futuro, una 
intencionalidad especifica, mientras que la practica como simple accién no, sin embargo, es 
necesario sefialar que la practica puede convertirse en praxis si se le imprime como intencién 
la transformacién organizada y consciente de la realidad, es decir, “convertir la practica 
comanmente inefectiva en practica social transformadora””’. 

En Ja formacién del licenciado en Trabajo Social la practica constituye un eje medular, por tal 
motivo el Plan de Estudios contempla la asignatura de Practica Escolar, entendida ésta como 
“Ja accion de ensefianza-aprendizaje que permite que el futuro trabajador social ejercite la 
profesi6n en situaciones reales bajo ta supervisién o direccién de un docente, durante 

determinado periodo de tiempo”. 

La practica escolar es uno de los principales conceptos que se manejan en el trabajo, pues el 
proceso de difusién se centra precisamente en dicha practica, con el fin de fortaleceria y 
convertirla en practica social transformadora. 

  

2 ANDER EGG Ezequiel._“ODiccionario de Trabajo Social”. Edic. 8 va. Edit. &1 Ateneo. 
Espafia 1982. 
Pag. 392. 

10 SANCHEZ ROSADO Manuel. “Manual de Trabajo Social”, UNAM. ENTS. 1996. Pag.476.
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2.2 LA DIFUSION 

LA DIFUSION EN EL PROCESO DE COMUNICACION: 

La palabra comunicacién proviene del latin comunics, comin. Al comunicarnos pretendemos 
establecer algo en “comin” con alguien, o lo que es lo mismo tratamos de compartir alguna 
informacién, alguna idea o actitud. 

Se han propuesto muchas definiciones acerca de 1a comunicacién. De elias las relativamente 
simples son quizés, las mas utiles. Ignacio H. de la Mota, en el Diccionario de la 
Comunicacién la define como “La Ciencia que estudia 1a transmisién de un mensaje directa o 
indirectamente de un emisor a un receptor y de éste a aquél, a través de medios personales o 
masivos, humanos o mecanicos, mediante un sistema de signos convenidos”.!! 

Para fines de mayor comprensién del término “comunicacién” de la Mota hace una 
diferenciacién entre Comunicacién Humana y Comunicacién de Masas: 

Comunicacién Humana: “Base de las relaciones y de la actividad intelectual del hombre, 
cualquiera que sea su forma de expresién y que refleja una doble relacién del hombre con 
cuanto le rodea o con sus semejantes para conocerse y, por ello, identificarse o enfrentarse en 
sus posiciones, y que sigue al proceso informativo una vez asimilado, utilizando los elementos 
de conocimientos que tienen en comun y que responden a un mismo cédigo de signos”. 

Comunicacién de Masas: “Proceso de contacto social directo o indirecto que constituye el 

fundamento de toda sociedad humana y de toda relacién social y que permite que los hombres 
puedan intercambiar sus ideas y pensamientos. Comprende ciertas condiciones operacionales 
distintivas, en especial acerca de la audiencia que debe ser relativamente grande, heterogénea 
y anonima, de la experiencia de la comunicacién que debe ser publica, rapida y transitoria, y 
de la experiencia del comunicador que, por trabajar en equipo, debe ser una comunicacién 
organizada cuyos efectos en ef receptor pueden ser funcionales y disfuncionales”.'? 

De acuerdo a las definiciones anteriores podemos decir que la comunicacién es relacién 
interpersonal o intersocial, con un intercambio dialogado de mensajes donde los interlocutores 
se sitian en un mismo plano en el proceso comunicativo. 

Es fundamentaimente importante poner un mensaje en comin, Io cual no implica que éste 
deba tener idéntica significacién para los individuos o grupos sociales, sino mas bien el 
reconocimiento de las diferencias de los sujetos comunicantes y los distintos marcos de 
referencias con los que se interpreta el mensaje, en un movimiento en el cual los papeles de 
emisor y receptor pueden ser asumidos por cualquiera de los participantes en la comunicacién. 

  

21H, DE LA MOTA, Ignacio. Diccionario de la Commicaci6n. Tomo I. Edit. Paraninfo. 
Madrid 1988. p4g. 161 
2 Ibiden.
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Iglesias Severo sefiala: “El hombre traza fines conscientes a su actividad, revelando que puede 
ir mas alla de lo hasta ahora dado, creando nuevas necesidades y generando su propio mundo 
conforme a valores y propésitos. La comunicacion es manifestacion de esas necesidades y 
aspiraciones.”" 

De acuerdo a esta perspectiva la comunicacion es un medio de autorrealizacién personal, sin 
embargo, ni en este enfoque la comunicacién puede quedar limitada dentro de los marcos de fa 
accion individual (porque las mismas motivaciones individuales sélo cobran sentido y se 
despliegan en la accién social). De la misma manera, no puede quedarse en la pura 
funcionalidad, como derivada de una necesidad y como simple intermediaria en la busqueda 
de satisfactores, en tanto que toda funcionalidad se levanta sobre una estructura social. 

Ahora bien, si aceptamos que “proceso” es cualquier fenodmeno que presenta una continua 
modificacién a través del tiempo, o también como cualquier operacién o tratamiento continuo, 
consideraremos los acontecimientos y las relaciones como dinamicos, en un constante devenir, 
etemamente cambiantes y continuos. 

Si definimos la comunicacién como un proceso, también estamos significando que la 
comunicacion no es estatica, no descansa, pues se halla en constante movimiento y evolucién, 
constituida por un conjunto de fases con una meta y cuyos elementos interactian unos sobre 
otros, es decir, cada uno de ellos influye sobre los demas. 

La distincién de los elementos constitutivos del proceso de la comunicacion ha llevado a 
muchos autores a elaborar esquemas y modelos conceptuales diversos, para nuestros fines 
basta con una version ligeramente reelaborada del modelo de Tatiana Slama Cazacu (1973), 
segun el cual para tener un acto de comunicacion son esenciales al menos seis factores: 

=> El emisor (quien produce ef mensaje). 

=> Un codigo (sistema de referencia con base en el cual se produce el mensaje) 

= EI mensaje (informacion transmitida y producida segin las reglas del codigo) 

=> El contexto (donde el mensaje se inserta y al que se refiere) 

=> Un canal (medio fisico que hace posible la transmisién del mensaje) 

=> Un receptor (quien recibe ¢ interpreta el mensaje). 

  

13 IGLESIAS, Severo, Critica de Ya Comunicacién Social. Edit. Tiempo y Obra. México 
1981.pag. 13.
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Para fines de mayor comprensién se presenta el siguiente esquema: 

  

CODIFICA DESCODIFICA 

(C6DIGO) 

Segun esta aproximacidn, la comunicacién es el proceso que consiste en transmitir y hacer 
circular informaciones, o sea, un conjunto de datos, todos o en patte desconocidos por el 
teceptor antes del acto de la comunicacién. Es importante que emisor y receptor compartan un 
mismo cédigo, porque sélo asi puede tener lugar el proceso de descodificacién, es decir, de 
comprension del mensaje. 

Para que el proceso de comunicacién opere en forma ideal, el mensaje debe tener las 
condiciones enumeradas por Schram. Mientras mejor se cumpla con esas condiciones, mas 
posibilidad de seleccién del mensaje existe: 
Seguin Schram esas condiciones son: 

=> El mensaje debe formularse y entregarse de modo que obtenga 1a atencién del destino. 

=> E! mensaje debe emplear signos y tener un contenido referentes a la experiencia comin 
de fa fuente y el destino, a fin de transmitir el significado. 

=> El mensaje debe despertar necesidades de la personalidad en el destino y sugerir algunas 
maneras de satisfacer esas necesidades. 

=> El mensaje debe sugerir, para satisfacer esas necesidades, una manera que sea adecuada 
a la situacién de grupo en la que se encuentra el destino en el momento en que es 
imputsado a dar la respuesta deseada.'* 

34 SCHRAM, Wilbur. Froceso x efectos de la conunicacign colectiva. Edit. Quite. 
Ediciones CIESPAL, 1964, pag. 11. 
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A las cuatro condiciones sefialadas por Schram deben agregarse las siguientes consideraciones 
por ser de sustancial importancia para el trabajo de difusion: 

=> Existe proceso de comunicacién cuando hay retroalimentacién entre emisor y receptor. 
=> El mensaje se recibe como portador de un significado, que a su vez va ligado a un hecho 

de la realidad, y que, por tanto, conduce a un acto cognoscitivo o a cualquier otra accién; 

=> El caracter fundamental de la comunicacién humana es precisamente el ser un acto 

guiado en sus aspectos generales por la conciencia, un acto que se caracteriza por la 
intencionalidad. 

=>La comiunicacién como fendmeno social, no es sdlo la emisién o transmisién de 
mensajes, sino el conjunto de condiciones que hacen posible el proceso. comunicativo. 

Como ya se mencioné el proceso de comunicacion no es la suma de sus componentes, sino 
que es un producto de las diversas interrelaciones dindmicas que actian con base en esos 

componentes, 

La comunicacién de-asasaa, por tanto, se basa en el hecho de que transmite o difunde una serie 
de mensajes a través de unos eslabones encadenados entre si, llamados: formacién, emision, 
recepcion e interpretacién de mensajes. Dichos eslabones corresponden a los elementos del 
sistema de comunicacion a los que hicimos referencia anteriormente. Tales elementos son 
presentados por Ignacio H. de la Mota de Ja siguiente manera: 

Formacién: En esta primera fase, el comunicador de todos los hechos susceptibles de serlo, 
selecciona un ntimero determinado de ellos, los posibles en razon del espacio o tiempo 
de que dispone seleccién que hace con arreglo a un criterio, y procede a la 
materializacién del mensaje. 

Emisién: Una vez seleccionado el mensaje o mensajes que se desean difundir se requiere que 
sean cifrados de acuerdo con unos cédigos objetivos, ya sean de caracter linguistico, 
icénico o acustico que es lo que hace posible la comunicacién a través del espacio y el 
tiempo. 

Transmisién: La diftisién se realiza a través de un medio o canal y el hecho fisico de 
efectuarla se produce por una serie de canales artificiales de comunicacién de masas: 
prensa, radio, televisién, cine, etc., de acuerdo a las caracteristicas técnicas del medio 
que se utilizara para la difusién debe elaborarse previamente el mensaje. 

  

Recepcién: Es la fase en la que se descodifica el mensaje, por lo que existe el riesgo de caer 
en una interpretacién erronea, en especial cuando la comunidad cultural entre el emisor 
y el receptor es débil. Para que una comunicacién sea perfecta es necesario que tanto la 
codificacién como la descodificacién respondan a un criterio Unico.
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A las cuatro condiciones sefialadas por Schram deben agregarse las siguientes consideraciones 

por ser de sustancial importancia para el trabajo de difusién: 

=> Existe proceso de comunicacién cuando hay retroalimentacion entre emisor y receptor. 

=> El mensaje se recibe como portador de un significado, que a su vez va ligado:a un becho 

de la realidad, y que, por tanto, conduce a un acto cognoscitive o a cualquier otra accién; 

=> El carécter fundamental de la comunicacién humana es precisamente el ser un acto 

guiado en sus aspectos generales por la conciencia, un acto que se caracteriza por ls 

intencionalidad. 

=>La comunicacién como fenémeno social, no es sdlo la emisién o transmision de 

mensajes, sino el conjunto de condiciones que hacen posible el proceso comunicativo. 

Como ya se mencioné el proceso de comunicacién no es fa suma de sus componentes, sino 

que es un producto de las diversas interrelaciones dindmicas que acthan con base en esos 

componentes. 

La comunicacion, por tanto, se basa en el hecho de que transmite o difunde una serie de 

mensajes a través de unos eslabones encadenados entre si, Namados: formacién, emisidn, 

recepcion ¢ interpretacién de mensajes. Dichos eslabones corresponden a los elementos de! 

sistema de comunicacion a los que hicimos referencia anteriormente. Tales elementos son 

presentados por Ignacio H. de la Mota de la siguiente manera: 

Formacién;, En esta primera fase, el comunicador de todos los hechos susceptibles de serio, 

selecciona un numero determinado de eltos, los posibles en raz6n del espacio o tiempo 

de que dispone seleccién que hace con arreglo a un criterio, y procede a la 

materializacion del mensaje. 

Emision: Una vez seleccionado el mensaje o mensajes que se desean difundir se requiere que 

sean cifrados de acuerdo con unos cédigos objetivos, ya sean de cardcter lingiistico, 

icénico 0 acdstico que €s lo que hace posible la comunicacién a través del espacio y el 

tiempo. 

Transmisién: La difusion se realiza a través de un medio 0 canal y el hecho fisico de 

efectuarla se produce por una serie de canales artificiales de comunicacién de masas: 

prensa, radio, television, cine, etc., de acuerdo a las caracteristicas técnicas del medio 

que se utilizaré para la difusién debe elaborarse previamente e} mensaje. 

Recepcién: Es la fase en ta que se descodifica el mensaje, por lo que existe el riesgo de caer 

en una interpretaciOn errénea, en especial cuando la comunidad cultural entre el emisor 

y ef receptor es débil. Para que una comunicacién sea perfecta es necesario que tanto la 

codificacion como la descodificacion respondan a un criterio inico.
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Interpretacign: Se trata del conocimiento dei significado del mensaje, de su contenido, en 
cuya fase intervienen factores de cardcter subjetivo que dificultan la conservacién de su 
identidad, ya que se haya el receptor condicionado por los mismos factores que actéan 
sobre el emisor. 

Hemos identificado ya en el proceso de comunicacién el término difusién, aclaremos el 
sentido con que se maneja el mismo, en el presente trabajo: 

El tema central al hablar de difusién es el alcance que tiene el proceso corsunicativo. 

Ignacio H. de la Mota se refiere a Ja difusién como: “Propagacién de  hoticias, conocimientos, 
actitudes, costumbres, modos, etc. a través de los diferentes medios”’ 

En el diccionario Littre se define a la difusion como “la accién de esparcir” , y el de Hatzfeld y 
Darmesteter, refiriéndose al latin diffundere, precisa que es la “accién de esparcir en todas 
direcciones”. 

En su acepcion corriente, el verbo difundir, “designa una radiacién a partir de un centro. Y 
también de esto se trata en el proceso de comunicacién”.! 

De acuerdo a las definiciones anteriores entendemos por difusién “la accién de hacer 
. extensiva x informacion, a través de cualquier medio de comunicacién o soporte, con fines 

persuasivos, que faciliten el cambio social”. 

  

   

   
38 H._DE LA MOTA Igancio, “Enci ja d 
Técnicas”._Noriega Editores. FCO + Pag .780. : . 
18 CAZENEUVE, Jean. La sociedad de Ia ubicuidad. Edit. Gustavo Gili. Barcelona 1978. 
pag. 295.
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CAMBIO SOCIAL Y DIFUSION: 

Los medios de comunicacién social se utilizan con éxito para crear opiniones y actitudes sobre 
aquellos asuntos que, por su novedad, o por su falta de interés previo, no han atraido la 
atencion del publico, y también se utilizan con éxito para afirmar y combatir posiciones poco 
sdlidas o que se prestan a la duda. 

Definiremos cambio social como el proceso por el cua! ocurren alteraciones en la estructura y 
las funciones de un sistema social. Cuando las innovaciones se inventan, se difunden y se 
adoptan o rechazan, conduciendo a determinadas consecuencias, ocurre el cambio social. 
Algunos tipos de cambio social se planean y se dirigen, otros ocusren de manera espontanea. 

En este sentido la difusion constituye el proceso por el cual una innovacién se comunica a 
través de determinados canales, en determinado tiempo, entre los miembros de un sistema 
social. 

El contenido principal en los mensajes de las campafias de difusion lo constituyen las 
innovaciones. “Una innovacion es una idea, practica u objeto que se percibe como novedad, 
por un individuo o alguna otra entidad social” (citado en Callado, 1986).'” 

La relativa novedad de la idea que se comunica es lo que diferencia la difusién de otros tipos 
de comunicacién humana. Esta novedad significa que siempre existe cierto grado de 
incertidumbre para los individuos debido a la difusion de la innovaci6n. 

“Incertidumbre es el grado en que se perciben varias alternativas respecto a que un suceso 
tenga lugar y las probabilidades relativas de dichas alternativas” (citado en Caltado 1986). Tal 

incertidumbre se reduce cuando el individuo busca informacion. 

La conducta de difusién de los individuos consiste en su busqueda de informacién, que les 
permite enfrentar la incertidumbre implicita en las ideas que perciben como nuevas. 

Con lo sefialado anteriormente deseamos explicar, que al contar la practica escolar de Trabajo 
Social con un nuevo modelo pedagogico y de intervencidn, estudiantes y docentes se enfrentar 
a una innovacidn, que crea cierta incertidumbre respecto a como se ha estructurado su proxima 
intervencién en la practica. Tal situacién hace necesario difundir —hacer extensivos dicha 
innovaci6n- con el fin de que se de un cambio en la visién negativa que tradicionalmente se ha 
manejado de la practica. 

E! cambio social que se plantea alcanzar con Ja difusién de la practica no se reduce a Ja vision, 
sino también al actuar profesional del trabajador social en el lugar de los hechos, en el espacio 
donde se relacionan teoria y practica. 

  

17 tas referencias que se presentan sobre el tema de “cambio social y difusién” 
fueron retomadas del libro de: ae ae 
CALLADO FERNANDEZ Carlos, “La Comunicacién Humana, Ciencia Socja}”. Edit. Mc. Graw 

Hill, México 1986. pag. 468.
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El proceso para el cambio, es un camino Jargo y laboriosos, que esta en gran medida 
determinado por las caracteristicas de la innovacién y en como perciban Ja nueva practica 

escolar los estudiantes y docentes de la ENTS. 

Los elementos que ejerceran influencia en el cambio seran: 

© La ventaja relativa, grado en que la innovacién se percibe como algo mejor que la 

practica que reemplaza 
© Compatibilidad, nivel de relacion existente con la practica anterior. 
© Complejidad, dificultad para llevar a cabo la innovacién. 
© Practicabilidad, situaciones que facilitan la puesta en practica de la innovacion. 

La difusién de la innovacién se efectia a través de canales de comunicacién. Un canal de 
comunicacién es e! medio por el cual los mensajes llegan de una a otra persona. 

Los canales de los medios masivos son mis efectivos para producir el conocimiento de las 
innovaciones. Los canales interpersonales, sin embargo, son mas efectivos en la formacién y 
cambio de actitudes respecto a una innovacion, e influyen de esa manera en la adopcién o 
rechazo de ésta a nivel individual. La mayoria de los individuos no evalia una innovacion 
basandose en la investigacién cientifica de los expertos, sino apoyados en las evaluaciones 
subjetivas de personas cercanas que ya hayan adoptado la innovacion. Esta red de personas 
cercanas cumplen fa funcién de proporcionar modelos sociales, cuya conducta de innovacion 
es a menudo imitada por otros miembros del sistema. La imitacién de persona a persona y el 

modelo social constituyen de esta forma, un elemento esencial en el proceso de difusion. 

En un sistema social, determinados individuos desempefian un papel muy importante en la 
difusién interpersonal de innovaciones, se les llama lideres de opinién. “El liderazgo de 
opinion es el grado en que un individuo puede influir de manera informal en las actitudes de 
otro, o ejercer influencia en la conducta en determinado sentido, con relativa frecuencia” 

(citado en Callado 1986). 

La receptividad a la innovacién es el grado en que una persona o alguna otra unidad de 
adopcién adoptan de manera relativamente temprana las nuevas ideas, respecto a los otros 
miembros de un sistema social. La variable de receptividad a la innovacion a menudo se 
descompone en cinco categorias: 

1) Innovadores pioneros del proceso 

2) Seguidores tempranos 
3) Mayoria inicial 
4) Mayoria tardia y 
5) Refractarios, los ultimos en adoptar la innovacién. 

Como vemos el proceso de adopcion de la innovacién puede desarrollarse de manera lenta, 
por tal motivo, es necesario emplear estrategias de sensibilizacién que impulsen ef origen y 
permanencia de la participacién de maestros y alumnos en los procesos de la practica.
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‘onsecuencias de Inmovaciones: 

“Las consecuencias son los cambios que ocurren a un individuo o a un sistema social como 
resultado de la adopcién o rechazo de una innovacidn” (citado en Callado 1986). Una 
innOvacion obviamente, surte caso efecto hasta que es puesta en prictica por los integrantes 
de un sistema, es decir, el papel de la practica escolar como eje fundamental en la formacion 
del trabajador social ser4 un hecho, cuando estudiantes y profesores asuman una postura 
realmente comprometida con la misién de la carrera y dejen de efectuar 1a practica sélo para 
cubrir un requisito académico y laboral respectivamente. 

La difusién de innovaciones efectua una funcién modernizadora (relativa al saber y las formas 
de relacién humana acordes con et desarrollo social), progresista (en relacién con el impulso 
dado a las necesidades y aspiraciones de los individuos), universalista (en cuanto genera 
Mensajes y un publico sin fronteras). Por tal motivo la difusion de 1a practica escolar no se 
encierra solamente en el contexto de la Escuela nacional de Trabajo Social, es también una 
difusion extramuros, dirigida a los espacios en las que el trabajador social desarrollada 
concretamente su practica {comunidades e instituciones).
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FUNCION PERSUASIVA DE LA COMUNICACION: 

Se ha comprobado que cada medio de comunicacién ejerce sobre sus auditorios diferentes 

tipos de influencia que incluyen desde la funcion persuasiva, la enajenante y la manipulativa, 

hasta la politica y la publicitaria. 

Debido a que en el disefio e implementacion del Proyecto “‘Difusion de Ja Practica Escolar” 

existié siempre !a firme intencién de coadyuvar a que profesores y estudiantes modificaran las 

posturas asumidas frente a la practica escolar, es necesario hacer referencia de la funcién 

persuasiva de la comunicacién. 

El concepto de “intencionalidad” se considera elemental en el analisis de la accion humana en 

cuanto tal y de la accién comunicativa en especial: La caracteristica principal que distingue la 

comunicacién de un flujo simple de informacién, es que el emisor tiene la intencién de dar a 

conocer algo a determinado receptor con un objetivo especifico. 

Cuando se habla acerca de la intencién, en realidad se refiere a la cuestién basica de si una 

fuente de comunicacién tiene que adoptar intencionalmente una conducta destinada a producir 

algun efecto. Esta posicién ha sido designada como una definicién de comunicaci6n orientada 

a la fuente. 

Cuando un sujeto (emisor) transmite una informacion (mensaje) a otro u otros (receptor), el 

emisor tiene un objetivo al hacerlo (con qué intencidn) y espera influir en el receptor con un 

mensaje (con qué efectos). 

A la comunicacin que influye en otras personas se le denomina comunicacién persuasiva y 

es una herramienta que puede utilizarse con buenos o malos fines, pero en uno u otro sentido 

su poder es grande. 

El comunicador -persuasor debe disefiar cuidadosamente sus mensajes para medios especificos 

de comunicacién que Ilegaran a los receptores que son objeto de la comunicacién. Las 

palabras y otros simbolos de comunicacién constituiran, por lo tanto, sus estimulos 

principales, es decir, los instrumentos de cambio. 

En este sentido, cuando hablamos de persuasion por medio de la comunicacién, nos referimos 

a los modos usuales a través de los que se ejerce una cierta forma de influencia, en x auditorio. 

El término persuasion describe apropiadamente una utilizacion de simbolos disefiados con el 

fin de producir acci6n en otras personas. 

En nuestra definicion, la intencién de comunicar y fa intencién de influir son sindnimos. Si no 

hay intencién u objetivo, no hay mensaje.
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No obstante, por lo anterior, la comunicacién desempefia una funcién primordial conocida 

como la de transmisién del conocimiento y su consecuente pervivencia de los valores sociales. 

Por otro lado, incrementa y motiva la participacién social. Existen otras funciones de la 

comunicacién sefialadas por Writer en 1959: la de vigilancia del ambiente, Ia que realiza la 

sociedad para entender su entomo, la de transmitir gran parte de la herencia social y cultural a 

nifios y jévenes, y por ultimo la importante funcién de entretenimiento. 

Por ja funcion de vigilancia del ambiente se entiende la reunién y {a distribucién de 

informacion generada en la sociedad. La segunda funcién mencionada se refiere a la 

interpretacion que la sociedad hace de lo que pasa a su alrededor y la adopcién o 

determinacién de conductas adecuadas ante estos acontecimientos. Para transmitir la herencia 

social, las formas comunicativas se convierten en transmisores que informan a los diferentes 

estratos de la sociedad, acerca de los valores y normas sociales y de la conveniencia en 

adoptarlos. Por ultimo, la funcién de entretenimiento tiene como principal finalidad el 

proporcionar distraccién a un auditorio. 

En realidad los especialistas han Hegado a enunciar hasta 31 diferentes funciones de la 

comunicacion. Pero para cuestiones del presente trabajo sdlo se han tocado algunas de las 

funciones mas generalizadas, haciendo mencién especial de 1a funcin persuasiva.
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IOS D ICACION 

El hombre es fundamentalmente un ser social, y es precisamente en el contexto social donde 

manifiesta y pone a prueba su competencia comunicativa. 

Durante muchisimo tiempo, el hombre logré comunicarse sin instrumentos ni intermediarios 

técnicos, le bastaron los cinco sentidos y su cerebro para entrar en contacto con sus semejantes 

€ intercambiar informacion con ellos. Pero a medida que necesit6 saber mas de los que podia 

almacenar en su cerebro, el hombre aprendié a acumular enormes cantidades de informacion 

fuera de su cuerpo (desde las tablillas de barro cocido, pasando por las hojas de papel, hasta 

los modemos sistemas de almacenamiento, cintas magnéticas y disquetes). Pero ademas de 

fijar y almacenar informacién, el hombre vio la necesidad de ampliar la difusién de sus 

mensajes. En un principio la informacion pasaba de boca en boca, luego aparecieron la 

escritura y la imprenta, finalmente, ya en nuestro siglo, las peliculas, la radio y la television. 

Paralelamente al desarrollo de las nuevas técnicas de registro y difusion, la creciente 

complejidad de las relaciones humanas exigid de 1a técnica la creacién de canales de 

comunicacion cada vez mas rapidos y eficaces. 

En su afan por mejorar sus condiciones de vida, !a especie humana ha evolucionado creando a 

cada paso nuevas y complejas técnicas para almacenar informacion y difundirla con la maxima 

rapidez y eficacia. Por eso la historia de la humanidad esta intimamente relacionada con el 

progreso técnico y el desarrollo de los medios de comunicacién, entendiendo por éstos, 

dispositivos técnicos organizativos que permiten la difusién de mensajes significativos 

simultaneamente para una gran cantidad de personas desconocidas que los utilizan. 

En nuestro contexto, como ya se menciona anteriormente comunicar significa difundir 

informacion, es decir, dar parte o hacer saber una cosa, entrar en contacto con otro individuo 

para hacerle participe de lo que poseemos (ciertos conocimientos, estados de animo, intereses, 

deseos, etc.). : 

Lo anterior nos permite sefialar los puntos claveque sefiala Albaledejo (1993) de los medios de 

comunicacién, los cuales son: 

= DISPOSITIVO TECNICO ORGANIZATIVO: Las posibilidades tecnoldgicas de estos 

soportes son las que facilitan su utilizacién social. El medio en si, como maquina, 

como aparato, es impostante, es decir, en términos del area, el hardware configura las 

posibles utilidades. Pero la conversion de ese hardware en medio de comunicacion 

social, requiere una organizacidn que se encargue de Ilevarla a cabo. Se trata por tanto 

de un dispositivo preparado para un fin. 

« DIFUNDE MENSAJES SIGNIFICATIVOS: Los mass-medias son utilizados por 

individuos para producir y distribuir conocimientos (informacién, ideas, practicas 

cultura, etc.) a otros individuos.
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* SIMULTANEIDAD DE DESTINATARIOS: Simultaneidad fisica y/o simultaneidad 
temporal son las dos formas de alcanzar muchos destinatarios. Un film o video puede 
ser visto por varias personas en momentos distintos. 

* DESCONOCIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LOS DESTINATARIOS: Lo que 
obliga a presuponer o estimar las caracteristicas més comunes de todos ellos, para 
poder asi alcanzar los fines que se propuso quien los utiliza. El conjunto de esas 
caracteristicas define al hombre medio, la audiencia, el publico, que no son mas que 
estadisticos, en el sentido de que reflejan la tendencia mayoritaria. 

* UTILIZACION RESTRINGIDA: Sélo unas pocas personas actuan como emisores, en 
el sentido amplio del término, en contraposicién a los destinatarios. 

El caracter unidireccional de los mensajes se constituye asi en un rasgo propio de los medios 
de comunicacién social actualmente existentes. Ademas, el caracter institucional de los 
emisores convierte a los medios de comunicacién en instrumentos de regulacién social. La 
posesién y planificacién del uso de los mismos pasa a convertirse en una cuestidn politica en 
la acepcién extensa del término. 

PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

De acuerdo a las caracteristicas destacadas en el punto anterior, podriamos considerar que los 
medios masivos incluyen: 

1.-Medios impresos: periddicos, revistas, libros, folletos, circulares para correo directo, 
carteles y cualquier otro tipo de dispositivo técnico que lleve un mensaje a las masas 
apelando al sentido de Ja vista. 

2.-Medios electrénicos: a)programas de radio y grabaciones de audio que apelan al 
sentido del oido, b)programas de televisidn, peliculas y grabaciones en video que apelan 
tanto al sentido del oido como a la vista. 

Como mis relevantes o mas significativos para fines del trabajo de difusion de la practica 
escolar haremos mencién de los siguientes medios de comunicacion: 

ANUNCIO: 

El elemento nuclear de la publicidad es el anuncio, unidad de comunicaci6n autosuficiente que 
tiene una particularidad esencial: su brevedad. Tanto si es incluido en revistas, petiddicos, 

television, radio, como si esta suelto en vallas y carteles de todo tipo, que trata de causar 
impacto momentaneo, pues se sabe que la atencién que pueda prestar los espectadores es poca.
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EL CARTEL: 

Haciendo alusién a la presentacion sobre soporte impreso, es decir, sobre aquellas formas de 

presentacion estiticas de la publicidad, las caracteristicas que lo califican serian, segun 

Ramirez'*las siguientes: 

® En todo cartel hay un mensaje icénico (imagen) o icénico-literario. La presencia 

de la imagen, aunque sea un dibujo, es imprescindible. 

= Este mensaje se ordena sobre dos dimensiones espaciales, esto es, el plano y sobre 

materiales pobres, pues su duracién no va a ser mucha. 

* Elcartel hace multiple el mensaje verboicénico y constituye asi el cartel masivo 

que tiene como medio. 

* El cartel tiene siempre un tamaiio relativamente grande. Se aproxima asi a los 

medios que utilizan varios espectadores a la vez. 

PRENSA 

Como medio de comunicacién, con todas las implicaciones como detallaban De Fleur y 

MaQuail (“‘cuarto poder”, repercusiones politicas), la prensa es el mas representativo de los 

antiguos. Lo cierto es que el periédico comparte con Ia radio y la television la mediacién entre 

el conocimiento de Ia realidad y los sujetos. 

El periédico es un medio de comunicacién visual que difunde sus mensajes de manera 

inmediata; el periddico como hardware, no es mas que una serie de hojas de gran tamafio en 

las que se han impreso textos e imagenes que pretenden dar cuenta de los hechos impactantes 

© que son novedosas 0 extraiios. 

Los mensajes periodisticos, suelen ser mas completos y por tanto con cierto grado de 

complejidad en comparacién con sus equivalentes en radio y television. Y en consecuencia 

exigen del lector un comportamiento mas activo, un mayor esfuerzo mental y de 

concentracion; de ahi que el mimero de lectores de periddicos sea comparativamente menor 

que el de espectadores de television o el de oyentes de radio. 

La prensa combina el lenguaje escrito y la imagen grafica. El soporte fundamental de sus 

mensajes es de caracter linguistico, aunque las imagenes ganan dia a dia mayor protagonismo. 

Los mensajes periodisticos se ofrecen impresos en papel, lo que permite retomar la 

informacién después de un tiempo y volver a analizarla. 

  

18 3.A. RAMLREZ. Medios de masas e Historia del arte. Ed. Catedra S.A. Madrid, 1978 
p.182-183.
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LA RADIO 

Radio es la abreviatura de la radiodifusién. “La radiodifusién consiste en Ja transmision a 
distancia del sonido -utilizando el aire como canal y las ondas electromagnéticas como 
soporte, principalmente de la voz humana y de ta misica“”? en formas de programas al alcance 
de un mimero ilimitado de oyentes. 

El mensaje radiofénico es exclusivamente auditivo, ya sea hablado, sonoro o mixto, y puede 
ser emitido en directo o ser previamente registrado en cinta magnética. 

La radio desde sus inicios se ofrecid como un medio de comunicacién agil y rapido, 
alternativa instantdnea a la difusion de los mensajes de prensa, la cual continua siendo su 
mayor atractivo. Dado que el soporte comunicativo en la radio es unicamente sonoro, resulta 
ser el medio de masas menos selectivo: no requiere ningun ejercicio de atencién por parte del 
receptor, no hay que dejar de hacer otras cosas para escuchar el mensaje. Por otra parte, es un 
medio gratuito y tremendamente probado para el oyente; no hay que pagar el producto ni dar 
explicaciones sobre los programas que uno selecciona. 

El medio radiofénico no esta sometido a condicionantes de horario, ademas la emision es 
practicamente continua, se escucha en cualquier momento y lugar, por ello la informacion 
radiofonica es esencialmente repetitiva “debe poner al corriente a cualquier oyente ocasional”. 

En la radio se encadenan mensajes de todo tipo de informacién, de opinién, de entretenimiento 

y persuasivos. 

LA TELEVISION 

La televisién es un medio de comunicacién audiovisual que utiliza el sonido y la imagen como 
recursos para confeccionat sus mensajes. Como sucede en la radio, los mensajes televisivos 
pueden ser emitidos en directo o ser previamente grabados en cinta magnética. Sin embargo, 
su compleja realizacién obliga a que el medio televisivo emita fundamentalmente material 
grabado, con lo que se situa claramente en desventaja respecto al radio, por lo que se refiere a 
tapidez y agilidad. 

Frente a la agilidad de la radio y a la profundidad del periédico, la television utiliza el 
importante recurso de la inmediatez visual. La imagen televisiva se nos presenta sin que 
apenas medie esfuerzo comprensivo por nuestra parte. De ahi que sea el medio que provoque 
mayor pasividad en el espectador. Por el contrario, la prensa, que es también un medio 
audiovisual, requiere el acto de no sdlo de ver, sino también de leer y comprender. “La 
televisién limita nuestra imaginacion, la radio nos invita a sofiar”. 

  

19 ABALADEJO, Carmen, BAIG Antoni y BELTRAN Jordi. Cémo nos comunicamos. Ed, Albham 
Mexicana, 2 ed., Mexico, 1993. Pag.137. 
20 Ibidem.pag.142.
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El mensaje televisivo es fundamentalmente icdnico. En opinién de J.L Martinez Albertos, “el 

mensaje informativo televisado es el que hoy offece una mayor riqueza y variedades 

contenidos, Estos sistemas de signos se apoyan basicamente en el juego combinatorio de tres 

cédigos principales: el icénico, el lingitistico y el sonoro.” Los mensajes televisivos 

desempefian también funciones informativas, de opinion, persuasivas y de entretenimiento, la 

combinacion de funciones en este medio es constante. 

VIDEO 

Sistema basado en Ja generacién de imagenes electrénicas por un proceso técnico 

transformador de impresiones visuales y aditivas en sefiales electronicas grabadas en una cinta 

magnética. 

BOLETIN 

Publicacion periédica 0 no, dedicada a tratar de los mas diversos temas, generalmente de 

caracter monografico y referida a las actividades de una profesion, entidad, asociacién o 

empresa. También en los medios electrénicos, reciben este nombre los programas 

informativos de caracter periddico. 

E! boletin es un medio practico, por lo cual su contenido debe ser breve, conciso, dar cuenta de 

lo sustancial det hecho o situacién que aborda. Generalmente se acompajia de pocas imagenes 

que sirvan como reforzadoras del mensaje literario. 

INTERNET 

Red de area amplia que provee transferencia de datos y archivos junto con funciones de correo 

electronico a vario millones de usuarios alrededor del mundo. 

Los medios de comunicacién seiialados son algunas de las muchas vias que el hombre emplea 

para crear y compartir informacién de manera reciproca con sus semejantes, a fin de alcanzar 

entendimiento mutuo.
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El perfil profesional del licenciado en Trabajo Social esta definido por un conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes que se adquieren y se ejercitan en la formacién 
académica del estudiante. 

En este sentido, es necesario sefialar que la relacién teoria-practica que se genera en la practica 
escolar de trabajo social constituye el eje fundamental en Ja formaci6n de éste profesional de 
las Ciencias Sociales que tienen como objetivo incidir en los procesos sociales que 
contribuyan al desarrollo social. 

Desafortunadamente la participacién del estudiante de trabajo social en las practicas escolares 
se realiza en muchos de los casos sin visualizar la importancia que ésta posee en su 
preparacion universitaria, hecho que ha limitado el logro de los objetivos de la practica. 

Por tal motivo, se disefia el Proyecto de Difusién de la Practica Escolar como un medio que 
busca abrir en la Escuela Nacional de Trabajo Social un espacio dedicado a la informacion, 
conocimiento, andlisis, reflexién y retroalimentacién teérico-practica del trabajo efectuado por 
los alumnos y docentes en la practica escolar, a través de la publicacién bimestral de un 
boletin y la realizacion de un video.
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3.1 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Generar un espacio de difusién, reflexion y andlisis de la practica escolar que coadyuve 

a reorientar la intervencién de estudiantes y docentes en los procesos de la practica 

escolar. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

¢ Difundir entre estudiantes y docentes de la Escuela Nacional de Trabajo Social los 

Objetivos, principios y estructura metodolégica de las practicas escolares. 

e Difundir los servicios que los grupos de practicas escolares prestan en las 

comunidades e instituciones donde intervienen. 

e Fortalecer la comunicacién y vinculacion académica entre los ‘estudiantes, profesores 

y autoridades de la ENTS, particularmente el Departamento de Practicas Escolares. 

 Identificar en los procesos de la practica insitucional los esquemas metodolégicos que 

se han formulado para la intervencién profesional del trabajador social. 

METAS 

e Publicar un boletin bimestral de las Practicas Escolares. 

« Elaborar un video de las practicas escolares. 

ES' GIAS 

Las acciones que efectuaremos durante la prestacion del servicio social se sustentaran 
en la metodologia basica de Trabajo Social; especificamente en fas fases de 
programa, ejecucién y evaluacién; paralelamente se realizara la supervision y 

sistematizacion del proyecto. 

Para el logro de los objetivos se implementaran las siguientes estrategias: 

« Retomar nuestras experiencias personales para el desarrollo del proyecto. 

e Trabajar interdisciplinariamente, prestadores de servicio social de las carreras de 

Trabajo Social y Ciencias de la Comunicacién. 

e Establecer coordinaciones intra y extra institucionales. 

e Impulsar acciones de sensibilizacién para que los estudiantes y docentes hagan suyo 

el proyecto. 

e Fomentar el trabajo comunitario ¢ institucional como el medio de vinculacién con la 

sociedad y la realidad social.
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3.2 FUNCIONES Y ACTIVIDADES 

PROGRAMACION: 

El proyecto de trabajo se realizara cubriendo los requisitos establecidos por ef Departamento 
de Servicio Social, asi como por los intereses e inquietudes de Jos prestadores del Servicio 
Social, buscando que las acciones impiementadas alcancen el objetivo planteado. 

© Investigacion bibliogrifica 

L. Revisar material bibliografico referente a los objetivos, principios y estructura 
metodoldgica de la practica escolar. 

¢ Disefiar el proyecto de trabajo visualizando la viabilidad y factibilidad del mismo. 

1. 

2. 

Establecer los objetivos y metas por alcanzar con la realizacion del proyecto. 

Determinar las estrategias, funciones y actividades necesarias para el logro de los 

objetivos y metas propuestos. 

. Definir los recursos necesarios para la ejecucién del proyecto. 

. Establecer los mecanismos de insercién ¢ implicacién de los beneficiarios directos 
en {a realizacién del proyecto. 

. Establecer los plazos o calendarizacion de las actividades. 

. Capturar el proyecto de trabajo 

. Revisar y corregir el proyecto de trabajo 

. Presentar el proyecto. 

EJECUCION DEL PROYECTO 

La ejecucién del proyecto sera con base en la calendarizacion de acuerdo al tiempo con que se 
cuenta; excluyendo periodos vacacionales y dias festivos. 

e Establecer coordimacién para el trabajo interdisciplizarie: Trabajo Social y 
Ciencias de la Cormsanicacién. .
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Disefiar y distribuir carteles para la coordinacién interdisciplinaria: Trabajo Social 

y Ciencias de la Comunicacién. 

Incorporar el proyecto a la carpeta de Servicio Social de la Facultad de Ciencias 

Politicas y Sociales. 

Invitar a estudiantes y docentes a participar en el proyecto 

1. 

3. 

Publicar convocatoria en la Gaceta ENTS para la participacién de alumnos y 

docentes en el disefio y elaboracién del boletin y ef video de la practica escolar. 

Disefiar y distribuir carteles para invitar a estudiantes y docentes a colaborar en el 

proyecto. 

Efectuar invitaciones personales a profesores y alumnos de la ENTS. 

© Difundir el trabajo de los grupos de practicas escolares en medios tanto internos 

como externos a la ENTS. 

1. Establecer coordinacién con los medios de difusién: Gaceta ENTS, Revista de 

Trabajo Social y TV. UNAM. 

Diseitar y elaborar un boletin bimestral. 

1. 

6. 

Revisar y seleccionar materiales de la practica escolar para la publicacién del 

boletin como son: crénicas, reportes, informes, sistematizaci6n, articulos, entre 
otros; ademas de anexos correspondientes como: mapas, croquis y fotografias. 

Obtener y analizar material de la practica, proporcionado por docentes y alumnos 
para la integracion del boletin. 

Establecer coordinacién con las secciones de equipo y material didactico y 
publicaciones para el disefio y elaboracién del boletin. 

Integrar el boletin 

Presentar el boletin de practicas escolares para su revision y correspondiente 

autorizacion. 

Imprimir y distribuir el boletin bimestralmente 

Realizar uu video de las practicas escolares.
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1. Analizar y seleccionar procesos de Ia practica escolar para la elaboracion de un 
video. 

2. Presentar el guion del video al Departamento de Practicas Escolares para su 

correspondiente revisién y autorizacion. 

3. Grabar y editar el video de la practica escolar. 

4. Presentar el video a las autoridades correspondientes para aprobacién de su 

edicién final. 

5. Proyectar el video a la comunidad de la ENTS. 

SUPERVISION: 

La supervision del proyecto se efectuara a través de reuniones bimestrales con los 
Tepresentantes de los grupos de practicas de Trabajo Social, asi como de visitas a los talleres 
para conocer las percepciones de estudiantes y docentes respecto al disefio y contenido del 
boletin; mismas que seran analizadas al igual que las opiniones y propuestas recopiladas en el 
buzén de sugerencias, con el propdsito de corregir errores o preveer alteraciones. 

A) En cuanto a la supervision que realizara la jefa del Departamento de Practicas 
licenciada Julieta Flores Santacruz a los prestadores de servicio social de! proyecto, ésta se 
llevara a cabo a través de los siguientes aspectos: 

1, Observaciones y entrevistas informales 

2. Revision de informes bimestrales para verificar y constatar los avances de las 
actividades programadas con base a los resultados parciales de! proyecto. 

3. Analisis de lo realizado; evaluara los resultados obtenidos teniendo en cuenta los 
objetivos y metas planteadas, asi como de las circunstancias en que se ha desarrollado 
el proyecto. 

4. Accion correctiva, indicara los ajustes y correcciones que deben introducirse en las 
acciones que vengan realizando los pasantes de Trabajo Social y Ciencias de la 
Comunicacion. 

B) Las actividades a implementar para la supervision del proyecto seran: 

1. Organizar reuniones bimestrales para la supervision. 
2. Establecer contacto con los representantes de grupo de las practicas de Trabajo 

Social.
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. Programar reuniones con los representantes de grupo de las practicas escolares. 
. Establecer orden de! dia para las reuniones con los representantes de grupo. 
. Seleccionar y aplicar técnicas grupales dirigidas al logro de una participacion activa 
de los estudiantes y docentes que asistan a las reuniones. 

6. Distribuir responsabilidades entre los asistentes a las reuniones, como son 

coordinador y cronista. 
7. Detectar conjuntamente errores asi como establecer mecanismos de correccion al 

proyecto (responsables del proyecto y estudiantes). 
8. Elaborar y colocar un buzén de sugerencias. 
9. Proyector visitas a los talleres de practicas. 
10. Analizar los resultados obtenidos en las actividades mencionadas anterionmente. 
11. Elaborar informe de actividades desarrolladas. 

wa 
o
m
 

EV, ION: 

La evaluacién del proyecto se efectuaré durante el desarrollo del mismo y al finalizar las 

acciones planeadas. 

Para la evaluacion parcial se utilizaran las crénicas elaboradas en cada sesin de trabajo con 
los representantes de grupo y los docentes, asi mismo se efectuaran pruebas antes y después de 
leer el boletin a los alumnos de sexto y octavo semestre . La evaluacién final se realizara 
aplicando un instrumento a docentes y alumnos de la practica escolar. 

Los indicadores a medir a través de la formulacién de preguntas cerradas y abiertas seran: 

1. Expectativas del estudiante ante la practica escolar. 

2. Potencialidad del estudiante para participar en procesos para el desarrollo social. 

Las acciones a realizar en la evaluacion del proyecto seran las siguientes: 

¢ Disejiar el instrumento para evaluar el proyecto. 

e Seleccionar la muestra a quien se aplicara el instrumento 

e Aplicar el instrumento. 

e Analizar cualitativa y cuantitativamente la informacién obtenida a través de la 
aplicacién del instrumento. 

© Presentar los resultados derivados del proyecto.
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SISTEMATIZACION: 

De forma paralela a las fases antes mencionadas, se realizo la interpretacion de los elementos 
tericos y practicos involucrados en el presente proyecto y el servicio social en general, con el 
propésito de establecer elementos generales para la construccién de un modelo de difusion de 
la practica escolar. Para ello se efectuardn las siguientes actividades: 

¢ Describir, analizar y reconstruir la experiencia. 

¢ Estructurar lineas generales para la construccion del modelo 

© Presentar propuesta final.
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3.3 RESULTADOS GENERALES DEL PROYECTO 

Con el desarrollo del proyecto “Difusién de la Practica Escolar” se pretendia obtener como 
resultados el disefio y publicacion de tres boletines de la practica escolar, la realizacion de un 
video y la apertura de un espacio de difusion en la Gaceta ENTS, Revista de Trabajo Social y 
T.V. UNAM, a través de dichos medios de comunicacién se planteo difundir las practicas 

escolares, con la intencién de que a largo plazo docentes y estudiantes revalosizaran la 

trascendencia de la practica en la formacién del futuro licenciado en Trabajo Social. 

Durante la implementacién del proyecto se presentaron circunstancias no previstas que 
limitaron el cumplimiento de algunas de las actividades programadas, motivo por el cual fue 
necesario realizar reajustes, a fin de dar continuidad al proyecto. Por dicha situacion es que los 

resultados obtenidos no corresponden en cantidad a io planteado, sin embargo, son muy 

significativos al ser producto del esfuerzo y dedicacién constante de las personas involucradas 
en el equipo de trabajo. 

El proceso de difusion arrojo como resultados generales los siguientes productos: 

* Dos boletines de Ja practica escolar en el Ambito comunitario e institucional, mismas 

que no se publicaron por falta de presupuesto. 
* El guidn literario del video “La practica escolar en Trabajo Social” 

La apertura de un espacio de difusién de la practica en la Gaceta ENTS 
* La publicacién de cuatro articulos en la Gaceta. 

Se considera que los productos sefialados pueden servir de base para futuros trabajos de 

difusion de la practica escolar. Las personas interesadas en dar continuidad al proceso de 
difusion contaran con elementos de referencia para visualizar que pueden presentarse al llevar 

a cabo la difusion circunstancias facilitadoras y obstaculizadoras, este hecho acrecentara las 

posibilidades de éxito del trabajo.
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3.4 EVALUACION DEL PROYECTO 

Con la finalidad de valorar cualitativa y cuantitativamente los resultados de la difusién de la 
Practica Escolar en la Escuela Nacional de Trabajo Social se efectio una evaluacién que 
consistié basicamente en contrastar el programa inicial de trabajo con los productos finales y 
con la aplicacién de un cuestionario a 87 alumnos de octavo semestre del ciclo escolar 99-1. 

El cuestionario se integro de diez reactivos orientados a conocer el punto de vista de los 
estudiantes respecto a: la importancia de la difusidn de la practica escolar, la contribucién de 
la difusi6n de 1a practica escolar en su formacién académica-profesional, asi como de 
cuestionamientos que nos permitieran conocer si se enteraron de la existencia de un espacio en 
la Gaceta ENTS dedicado especialmente a la difusién de Ja practica escolar, las razones por las 
que no elaboraron articulos, los medios que proponen para difundir la practica escolar y las 
actividades en las que les gustaria participar, entre otras. 

Es importante aclarar que para la seleccién del instrumento evaluativo no se consideraron las 

ventajas y desventajas que conllevaria su aplicacién, se opto por el cuestionario por ser este 
uno de los instrumentos mas usados por el trabajador social en los procesos de evaluacién, sin 
embargo, la experiencia nos sefiala que el cuestionario no fue el instrumento mas adecuado 
para Hevar a cabo la evaluacion del proyecto, ya que Jos estudiantes lo ubican como un medio 
poco itil para expresar sus opiniones. 

Para la seleccién de la muestra se tomo como unico criterio el que fueran alumnos que 
cursaran actualmente alguna de las modalidades de la Practica Escolar del Plan de Estudios 
1976 (comunitaria o institucional), es decir, estudiantes que tuvieron la oportunidad de 
participar en el proyecto por haber cursado o estar aun en algun proceso de la practica, pues 
sdlo en la vivencia de tal experiencia es como se obtienen elementos para externar 
comentarios, sugerencias, opiniones y/o criticas respecto a ella. 

Para fines de presentacion de los resultados de la evaluacién del proyecto “Difusién de la 
Practica Escolar” se describe el desarrollo de las actividades centrales y la manera en que estas 
incidieron en el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto. 

EI objetivo general del proyecto fue “generar un espacio de difusién, reflexién y andlisis de la 
ptactica escolar que coadyuve a reorientar la intervencidn de estudiantes y docentes en los 

procesos de la practica”, para su logro se plantearon como actividades sustanciales la 
publicacién bimestral de un boletin y la realizacion de un video, ambos referentes al trabajo 
comunitario e institucional efectuado en la practica de Trabajo Social. Dichos medios de 
difusién fueron planteados en el programa Fortalecimiento de la Practica Escolar por las 
coordinadoras del Departamento de Practicas Escolares, las que suscriben consideraron que 
ambos medios eran adecuados para difundir las practicas escolares, por tal motivo, no se 
seleccionaron otros medios.
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La fase de ejecucién del proceso de intervencién arrancé con la realizacion de un compendio 

de 23 procesos de practica institucional del periodo escolar 98-1 y de 35 procesos det segundo 

nivel de practica comunitaria; haciendo énfasis en los aportes académicos y sociales que cada 

uno de los grupos de practicas logro con su trabajo. 

Dicha informacién seria presentada a la comunidad de la ENTS en una publicacién bimestral 

dedicada especialmente a la practica denominandole “Boletin de 1a Practica Escolar”. 

Desafortunadamente la impresién de este material no pudo efectuarse, por falta de presupuesto 

(explicacién que ofrecieron las autoridades cuando se les presento el original mecanico del 

primer numero del boletin para su revision y correspondiente autorizacion). 

Por tal motivo, se establecié como alternativa que el boletin seria electrénico manejado a 

través de la pagina de internet de la Escuela Nacional de Trabajo Social; asi también fue 

autorizada la apertura de un espacio de difusién de la practica escolar en una pagina de la 

Gaceta ENTS, de manera permanente. 

Una vez que se plantearon los medios de difusién que sustituirian al boletin, se efecto fa 

difusion del proyecto a través de carteles, publicacion de una convocatoria en la Gaceta ENTS, 

invitaciones personales en las aulas de la escuela y en el auditorio Dr. M. Sanchez Rosado, 

con el fin de involucrar directamente a profesores y estudiantes en el desarrollo de las acciones 

programadas invitandolos a realizar articulos de manera critica y propositiva respecto a 

cualquier topico de la practica escolar. 

En cada una de las acciones efectuadas en la difusién del proyecto se busco resaltar la 

importancia de la practica en la formacion académica del trabajador social, con la intensién de 

despertar el interés de los estudiantes y profesores, sin embargo, el llamado a la participaci6n 

sélo tuvo eco en dos alumnos de séptimo semestre det ciclo escolar 99-1, quienes escribieron 

notas acerca de su experiencia en la practica comunitaria. 

Debido al retraso de la apertura en la pagina de internet de la ENTS y a la respuesta de la 

comunidad, las que suscriben realizaron dos articulos con base a la informacion que se trabajo 

para la integracion de los boletines, para las primeras publicaciones en la Gaceta. En total se 

publicaron cuatro articulos, tres de ellos acerca de la practica comunitaria y uno sobre la 

practica institucional, los dos primeros aparecieron en agosto y septiembre de 1998 

respectivamente, el tercero y el cuarto en enero de 1999. 

Frente a esta situacién, se considero no contar con elementos suficientes para Hevar a cabo la 

supervision del proyecto con alumnos y docentes, ya que fue muy poco el material de difusién 

de la practica escolar al que estos tuvieron acceso, aunado a los periodos de tiempo de uno a 

tres meses que existié entre la publicacién de los articulos. Lo mencionado anteriormente 

generaria que la valoracion que se efectuaria por los representantes de la comunidad de la 

ENTS (profesores y estudiantes) no seria del todo confiable ya que no habian sido participes 

del proceso de difusion. Por tal motivo la supervision sdlo se efectio al interior del 

departamento de Practicas Escolares.
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Paralelamente a las actividades efectuadas para difundir la practica escolar en la Gaceta 
ENTS, se trabajaron los puntos esenciales para la realizacién del video de la practica escolar. 

Inicialmente se intento elaborarlo de manera interdisciplinaria entre Trabajo Social y Ciencias 
de la Comunicacién, desafortunadamente la coordinacién no se concretizé hecho que hizo 
necesario buscar asesoria e investigar sobre el tema “Elaboracién de materiales 
audiovisuales”, asi como acudir al curso taller “Proyecto de produccién audiovisual en la 
ENTS”. 

Una vez que se tuvo una primera version del guién literario el Lic. Manuel Galvan Izquierdo 
Jefe del Departamento de Comunicacién de ta ENTS propuso incorporar el video de la 
practica escolar al Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la 
Ensefianza (PAPIME). Para cubrir el caracter formativo e informativo, que se pretendia 
tuviera éste, se disefiaron tres versiones de dicho guién, en la primera se abordo 
especificamente la practica de especializacién en Trabajo Social, aspecto que representaba 
limitar el alcance del video, por tal motivo, en una segunda versién fue necesario ampliar su 
contenido haciendo referencia a tas tres modalidades de la practica escolar del plan de estudios 
1996 (comunitaria, regional y de especializacién). Finalmente en la tercera version se 
profundizo en el proceso metodolégico y los modelos de intervencién como eje fundamental 
en la practica de Trabajo Social. 

A pesar de ello, no se logro cubrir e] caracter y el enfoque con que se pretendia difundir la 
practica escolar del plan de estudios 1996, debido a que no se contd con la informacion 
suficiente en cuanto a cantidad y exactitud para estructurar un guidn literario que diera cuenta 
del modelo pedagdgico y de intervencidn a desarrollar en Ja practica de Trabajo Social, ya que 
actualmente la Comision de Practica Escolar trabaja en la estructuracién de dichos puntos. 

Descrito a grosso modo el desarrollo del proyecto es evidente que si bien los objetivos y metas 
propuestos no fueron cubiertas en su totalidad, lo efectuado representa un logro significativo al 
haber sentado las bases para la difusion de la practica escolar.
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4.1 CONCEPTUALIZACION DE LA METODOLOGIA DE DIFUSION 

En Trabajo Social se ha puesto especial interés a las cuestiones metodolégicas por 

considerarlas un eje sustancial o fundamental para el crecimiento y consolidacién de la carrera 
como una profesién de las ciencias sociales. 

Son muchas las experiencias del profesional en Trabajo Social que han sido sistematizadas 
con el firme propésito de estructurar nuevas formas de intervencién, nuevos procesos tedrico- 
metodolégicos mejor planteados, al ser producto del analisis exhaustivo del deber ser y hacer 
del trabajador social. 

Este trabajo que el lector tiene ahora en sus manos es un esfuerzo por aportar elementos 

teérico-practicos que sustenten el proceso metodolégico de la difusi6n de la practica de 

Trabajo Social, derivado de la participacién y experiencia del servicio social en ef proyecto 

“‘Difusién de la Practica Escolar”. 

El término metodologia es utilizado cotidianamente en Trabajo Social pero dificilmente puede 

sefialarse el significado del concepto con exactitud. Mendoza sefiala que esto se debe “quizé al 

hecho de que las definiciones de metodologia no han sido elaboradas Por Trabajo Social, sino 

que se han asumido de los marcos conceptuales de otras disciplinas” * 

Es importante mencionar que son varias las significaciones que se le dan a metodologia de 

acuerdo a la perspectiva tedrica que la define. 

Desde comienzo de la edad moderna se define por método (del griego “meta” preposicion que 

da idea de movimiento y “odos” que significa camino) a las etapas sucesivas, logicamente 
estructuradas para alcanzar un fin determinado. 

Mientras que por metodologia se entiende la disciplina o rama de la ciencia que se ocupa del 
estudio de los métodos y sus interretaciones para el estudio cientifico de la realidad. 

En este marco definir la metodologia unicamente como Ia disciplina que estudia los métodos y 
sus interrelaciones es en si mismo, muy limitado, en tanto se le reduce a un instrumento para 
el estudio, perdiendo su capacidad transformadora al despojarla de su funcién orientadora en 

la accién misma. 

Con plena vision del papel orientador de la metodologia Mendoza la define como “una 
conjuncion de orientaciones, intencionalidades, procedimientos, instrumentos y técnicas que 

se interrelacionan entre si pata accionar en un contexto determinado”? 

“En el campo de la metodologia, la reflexién tiene que cumplir las exigencias de Precision y 
estrictez de la ciencia y simultaneamente tener la generalidad y la sutileza de la filosofia.”” 

  

a SANCHEZ ROSADO, Manuel. Manual de Trabajo Social. UNAM. ENTS. México D.F. 1996. 
Pag. 49: 
22 Ibidem.
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La metodologia penetra asi en el campo de la filosofia, por ser la forma de reflexion sobre el 
método o los métodos del conocimiento, de esta manera la metodologia no sdlo se aboca a la 
exposicién del conjunto de procedimiento para conocer, sino presenta una légica del 
descubrimiento expresada en el método, que se operacionaliza en técnicas y procedimientos, 
que a través de su reflexién corrige, adecua y enriquece e! método. 

En el proceso del conocimiento cientifico, la metodologia representa el enlace tedrico- 
practico, o sea la parte del conocimiento que mediante elementos teéricos dados pretende 
abordar el estado de fa realidad. 

La metodologia no sélo comprende el instrumental técnico para conocer, analizar e interpretar 
la realidad, sino también influye la concepcién tedrica e ideolégica de dicho abordaje. 

Es necesario precisar que para construir una posicion metodolégica debe existir coherencia 
significativa en tomo a sus elementos, la teoria debe estar en correspondencia con los 
objetivos y éstos con el método y las funciones, lo mismo con las técnicas, instrumentos y 
actividades. 

Esto significa pues que fa metodologia constituye una herramienta teérica que nos permite 
aciarar nuestra accién y hacer coherentes los objetivos con los procedimientos, lo que se 
piensa con lo que se hace; lograr la coherencia entre teoria y practica, es decir, encontrar el 
camino correcto para pasar de lo real a lo posible y_a través de ello poder modelar y moldear 
una posible solucién a la problematica social abordada. 

Pero como camino se construye en una practica social permanente. No impone, sino que 
propone; por lo tanto no es un instrumento que se aplica a fos hechos sociales, es pues la 
realidad con que se trabaja la que nutre de contenidos a la metodologia, la que valida su 
aplicacién y la que permite con ello ir conformando nuevas propuestas de intervencién. 

Una concepcién metodolégica se concretiza en la definicién de una serie de etapas que 
constituyen un proceso, la definicién de dichas etapas, esta en estrecha relacién con el objetivo 
de intervencién profesional, y con los fines y objetivos que se persiguen. 

Para fines del presente trabajo asumimos metodologia en el sentido de lo metédico, es decir, 
en el sentido de como, porque via y con qué nos abriremos paso para intervenir en la realidad 
como expertos de jo social. 

En este sentido entendemos por metodologia de difusién la accién procedimental tlevada a 
cabo con el objetivo de esparcir y/o hacer extensivos un hecho social de suma importancia por 
su incidencia a nivel individual, grupal, comunitario y de la sociedad en general. 

  

23 CASTILLEJOS BEDWELL Simon, Betodologia y Método en la Praxis Commitaria. 4° ed. 
Ed. Fontamara, México 0.F. 1997. Pag.i7’
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Cada etapa del proceso metodolégico contempla objetivos especificos, actividades, tareas, 

técnicas ¢ instrumentos como facilitadores de Ia accién. 

No existe una metodologia de difusién Gnica ni tampoco una mejor que otra, la metodologia 
de difusin se construye y reconstruye en la experiencia, en un constante ir y venir entre teoria 
y practica. 

Cada sujeto involucrado directa o indirectamente en la difusién aporta elementos bien tedricos 
o bien practicos, para estructurar una metodologia que esté de acuerdo a las necesidades y 
condiciones sociales de quien difunde y a quienes va dirigida fa difusion. Asi pues cada acto 
de difusion esta impregnado de particularidades y generalidades que dan cuerpo organizativo y 
coherencia légica al actuar.
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4.2 ESTRATEGIA METODOLOGICA 

Hemos definido en el apartado anterior que entendemos por metodologia y metodologia de 

difusion, pero {Qué se entiende por estrategia metodoldgica?. 

Charles H. Tabel dice que la estrategia es “el arte de preparar un plan de campaiia, el arte de 
dirigir una armada hacia una posicién decisiva, el arte de explorar jas posiciones donde el 
mayor mimero de tropas deberan ser colocadas para ganar una batalla 

Por su parte Ezequiel Ander Egg se refiere a estrategia “en un sentido general como el arte de 
combinar, coordinar, distribuir y aplicar acciones de cara a alcanzar un objetivo". El término 
estrategia puede ser utilizado en cualquier campo de la actividad humana, de ahi que por 
analogia con el lenguaje militar, se hable de estrategia politica, estrategia electoral, estrategia 
social, estrategia de planificacion, etc. 

En Trabajo Social la estrategia hace alusién a las “ acciones concretas con el fin de mantener y 
orientar un proceso en una determinada direccion habida cuenta que en ese proceso se 
introduce un flujo continuo de cambios, innovaciones y retrocesos.””° 

De acuerdo a este enfoque, podemos decir, que la estrategia metodoldgica son lineas de accidn 

tendientes a realizar determinados objetivos, estableciendo para ello actividades y tareas que 

iran cubriéndose para enfrentar al enemigo a vencer (poca impostancia que el estudiante le 

otorga a la practica escolar) detectada en la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

La estrategia metodolégica adoptada para el logro de los objetivos y metas del proyecto 
Difusién de la Practica Escolar, se integra de etapas, objetivos especificos, actividades, tareas, 

técnicas e instrumentos, los cuales se fusionan en 5 componentes basicos: 

1. La programacion de las actividades 
2. La accién social conducida de manera racional y con una determinada 

intencionalidad (manejar la realidad social sobre la que se actia). 

3. Supervision 
La evaluacién de lo realizado 

. Sistematizacion. ws
 

A continuacion se presenta de manera esquematica la estrategia metodologica que encauzo el 
proyecto “Difusion de la Practica Escolar”: 

  

2% piplomado en Administracion Estratégica. Modulo IV. La gestién Estratégica. 
Facultad de Contaduria y AdministracioOn. UNAM 
25 ANDER EGG, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. 
% Ibidem.
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“Fortalecimiento 
de la Practica 
Escolar”. 

La investigacién documental 
se efectio de acuerdo a lo 
Previsto, pues se contd con el 
material proporcionado por el 
Depto. de practicas escolares. 
El cuestionario de sondeo se 
piloteo con 30 alumnos de 6° 
y 8° semestre del periodo 
escolar 98-2, los resultados 
reflejaron una actitud de 
desconocimiento, desconsuelo 
oO frustracion «de los 
estudiantes ante la prictica 
escolar. 

Disefiar el proyecto, resulto 
un trabajo muy interesante y 
de gran compromiso, a fin 
de que sus planteamientos 
correspondieran a ios 
Tequerimientos  académico 

administrativos de fos 
Depto. a Practicas 
Escolares y servicio social, 
asi como a las expectativas 
personales y profesionales de 
quienes suscriben. En el 
disefio del proyecto se hizo 
mencién de los recursos 
financieros necesarios para
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« Establecer los financieros mecesarios para 
mecanismos de la implementacién del mismo, 
insercién e pero no se sefialaron 
implicacién de los cantidades monetarias, pues 
beneficiarios éstas serian determinadas por 
(estudiantes y el comunicélogo. 

profesores)directos en 
la realizacién del 

Proyecto 
e Establecer los plazos 0 

calendarizacién de las 

¢ Capturar el proyecto 
e Revisar y corregir el 
Proyecto de trabajo 

e  Presentar el proyecto 

RJECUCION  Operativizar 1.Coordinacién e»-Disefiary distribuir. «=» Coordinacién © Caneles Se logro conceriar con dos 
jas acciones _interinstitucional carteles para © Concertacién ¢ Proyecto de estudiantes de la carrera de 

programadas ‘ establecer enlace con e Entrevista trabajo Ciencias de la 
un pasante de Ciencias estructurada « Formato de Comunicacién, sin 
de la Comunicacién entrevista embargo, se conté con su 

¢ Establecer contacto colaboraci6n muy poco 
con el jefe del Depto. tiempo, ya que ambos 
de Servicio Social de habian realizado gu servicio 
Ia Facultad de social y sdlo les interesaba 
Ciencias Politicas y participar en el proyecto 
Sociales para obtener experiencia en 

e Incorporar el proyecto gu area de trabajo, sin 
a la carpeta de involucrarse de manera 

Servicio Social de la formal, 
Facultad de Ciencias 
Politicas y Sociales.
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3. Disefiar y 
publicar un boletia 
bimestralmente. 

Investigar sobre 
aspectos técnicos para 
la estructuracién del 
botetin 
Revisar y seleccionar 

material referente a los 
procesos de la practica 
escolar. 

Obdtener y analizar 
material de la prictica, 
Proporcionade por 
docentes y alumnos. 

IntegraciOn del Boletin 
Presentar cl Boletin de 

practicas escolares 
para su revisién y 

autorizacién. Impeimir y distribuit 

el boletin 
bimestraimente. 

Coordinacién © Carteles 
Redaccién e Gaceta ENTS 
Invitaciones 
informales 

Visitas grupales 

Selecci6n © Carpetas de 
Organizacién prictica 
Andlisis comunitaria 
Reflexién @ Productos de ia 
Redaccién Practica 
Coordinacién institucional del 

ciclo escolar 98- 
1 

¢ Articulos de la 
prictica escolar 
elaborados por 
profesores y 
estudiantes 

Por falta de presupuesto no 
fue posible publicar dos 
boletines que se realizaron 
fespecto a 23 procesos de 

practica institucional del- 
periodo 99-1 y 35 procesos 
de prictica comunitaria, La
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e Publicar e Seleccionar cinco « Andlisis ¢ Boletin dela Fueron pocos los articulos, 
articulos de la procesos dela prictica e Seleccién prictica sin embargo, puede 
practica escolar institucional del * Redaccién institucional considerarse como un buen 
en una pagina periodo 98-1 © Boletin dela inicio para sentar las bases 
delaGaceta =e -- Redactar practica de un trabajo que debe ser 
ENTS. suscintamente los convunitaria arduo y constante a fin de 

aportes hechos por los © Notas de la lograr sensibilizar y 
practicantes en ef experienciade  tstimular a estudianies y 
Ambito institucional dos estudiantes  profesores para involucrarse 

 Realizar articulos enlaprictica en proyectos académicos, 
respecto a la comunitaria orientados a la 

intervencién e Gaceta ENTS revalorizacién de la practica 
comunitaria de los de! Trabajo Social. 
practicantes en ef 
problema de 
inseguridad publica 

© Revisar dos articulos 
elaborados por 
estudiantes de séptisno 
semestre del periodo 
escolar 99-2 sobre su 
experiencia 
comunitaria 

© Capturar los 4 
articulos 

«  Presentar los articulos 
a las autoridades 
correspondientes para 
su revision y 
autorizacién. 

© Entregar los articulos 
al Depto. de 
Comunicacién para su 
publicacién eit la 
Gaceta ENTS.
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4. Realizar un 
video de las 
practicas escolares. Juntas de trabajo 

Se trabajaron 3 versiones 
del guidn literario, a fin de 

Escolares ya que se pidié 
que el video, abordara la 
practica del plan de estudtios 
1996, pero no se conté con 
informacién suficiente sobre 
dicha practica.
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SUPERVI- 
SION 

5. Difundir el 
trabajo de los 
grupos de practicas 

escolares en 
medios tanto 
internos como 
externos a ta 
ENTS 

Conocer la 1, Supervisar las 
maneraen — actividades 

que se ha planeadas 
desarrollado 
to 
programado, 
afin de 
detectar 
posibles 
errores y 
poder 
establecer 
mecanismos 
de correccién. 

fu aprobacién de su 
edicién final. 
Proyectar el video a ia 
comunidad de la 
ENTS 

Establecer 
coordinacién con los 
medios de difusién: 
Gaceta ENTS, Revista 
de Trabajo Social y 
TV UNAM. 
Seleccionar la 
informacion a difundir 
en los medios de 
comunicacién 
mencionados 

Organizar reuniones 
bimestrales 

Establecer contacto 
con los representantes 

de grupo 
Establecer orden del 
dia para las reuniones 
Seleccionar y aplicar 
técnicas grupales Distribui 

bilidad 

entre los asistentes 
Elaborar y colocar un 
buzén de sugerencias 
Programar visitas a los 
talleres de pricticas. 

Coordinacién 

Comunicacién 

Técnicas grupales 

Entrevista 

Visitas grupales 

Crémica de taller 
Proyecto 
“Difusién de ta 

Boletin de la 
Practica Escolar 

bimestraics 
Diario de campo 

prestadoras de servicio 
social) y no con estudiantes 

y profesores como se planeo 
en un principio.
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SISTEMA- Recuperarla 1. Sistematizarla © Asistir al curso © Relato ¢ Diario de campo El proceso de 
TIZACION — experiencia —_practica introductorio parala «Registro © Informes sistematizacion se 

del servicio —_ profesional sistematizacién del * Redaccién bimestrales desarrollo con ciertas 
social desarrollada servicio social © Investigacién © Fichasteméticas dificultades sobre todo en 

durante el servicio Describir, analizar y bibliografica © Cuadros cuanto al andlisis, pues en 
social reconstruit la Investigacion conceptuales la formacién académica del 

: coon ln corataras ¢ Elaborar una © Conceptualizacién © Proyecto de j propuesta © Relacién Texto- trabajo metodolégicas de la 
Contexto © Productos dels Prictica escolar establecen 

© Andlisis prictica la sistematizacién 
e icién institucional permanente de las acciones. 

Desc Omposicl En Ja experiencia que se © Correlacién © Resultados de la 
, tuvo tal sistematizacién no 

* Confrontaci6n de evaluaci6n. se efectiio en ninguna etapa 
lo programado con del proceso de la practica, 

to alcanzado por tal motivo no se 
manejan suficientemente las 
categorias empleadas para 
el trabajo de sistematiza- 
cién, aunado a este factor es 
necesario sefialar que la 
asesoria recibida no fue 
permanente y en ocasiones 
poco satisfactoria, en el 
esclarecimiento de las 

dudas que s¢ presentaron en 
el desarrollo del trabajo. A 
ratz de ello la sistema- 
tizacién resulto ser 
doblemente enriquecedora 
al aportar beneficios a nivel 
personal en nuestra forma- 

cién como trabajadores 
sociales y a nivel social al 
permitir la construccién de 
una propuesta final.
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Disefiar el instrumento « Andlisis estadistico ¢ Instrumentode La evaluacién del proyecto EVALUA- Valorarlos —_1. Evaluacién de lo 
CION alcancesy —_programado para evaluar el © Confrontaciénde ~  cvaluacién se vio de alguna manera 

limitaciones proyecto lo programado con « Proyecto limitada por los factores 

de objetivos y Seleccionar la muestra _—_lo realizado “Difusién dela siguientes: 
metas a quien se aplicard cl Préctica Escolar” * El periodo de 
planteados en instrumento © Sébana de tiempo destinado a la 
¢l proyecto de © Aplicar ef instrumento estrategia revisién del instrumento 

trabajo © Analizar cualitativa y metodolégica - evaluativo, Debido a que el 
cuantitativamente la ¢ Informes departamento de servicio 
informacién obtenida bimestrales del _0Cial establece una fecha 

*  Preseniacion de vervicio tock infor Beal ae e Diari forme enel que se resultados Diario de campo incluye la evatuacién del 

proyecto, y al no obtener 
Tespuesta de la coordina- 

dora respecto a la estruc- 
turacién del cuestionario 
con que se valoraria el 
alcance de las acciones 
efectuadas, se tuvo que 
aplicar el instrumento sin 
contar con la previa 
autorizacién del mismo. Por 
To que no existié una 
tetroalimentacién para 
mejorar los plantea-mientos. 

. La poca dispo- 
nibilidad de algunos 
profesores y estudiantes 

para el [lenado del 
cuestionario, adm cuando se 

les explicaba a detalle el 
objetivo de dicho 
instrumento,
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4.3 EVALUACION DE LA ESTRATEGIA METODOLOGICA 

El proceso de evaluacién que aqui se presenta est dirigido a la determinacion objetiva del 
grado de pertinencia, eficacia y eficiencia de todas las actividades, tareas, técnicas € 
instrumentos empleados para el logro de los objetivos y metas propuestas en el proyecto, 
asi también se evahia la correspondencia entre lo programado y lo efectuado con el fin de 
establecer las correcciones y reajustes necesarios a la estrategia metodolégica utilizada para 
hacer extensivas las practicas de Trabajo Social, dichas correcciones seran concretizadas en 
la propuesta final del trabajo de sistematizacién. 

Fue en la experiencia concreta que se tuvo la oportunidad de establecer en qué medida la 
metodologia de intervencién planeada establecié 1a direccionalidad u orientacién pertinente 
para efectuar de una manera organizada y sistematica la difusion de la practica escolar. 

La estrategia metodolégica se estructuro con la intencién de propiciar un cambio de actitud 
de profesores y estudiantes frente al proceso de la practica escolar de Trabajo Social, a 
través de Ja aplicacién de esfuerzos racionales e intencionados, contemplando para ello 
como premisa esencial la participacién de la poblacién beneficiaria, asi como la exigencia 
del trabajo interdisciplinario entre Trabajo Social y Comunicacién. 

La continuidad y permanencia metodoldgica se fue definiendo en la medida que se fueron 
construyendo las mediaciones necesarias para ello, es decir, las etapas metodolégicas que 

se definieron como componentes del proceso dependieron de las condiciones propias que se 
presentaron durante la experiencia y en respuesta a las expectativas de intervencion de 

quienes suscribe. 

Dichos pasos metodolégicos contaron con un orden logico e incluian un grado de 
correspondencia entre ellos, ya que la investigaci6n documental efectuada sustento la 
programacién de jas acciones de difusion, a su vez la programacién se realizo con la 
finalidad de contar con un esquema previo que oriento la ejecucién, evaluacién y 
sistematizacién del proyecto. En cada una de las etapas mencionadas, fue necesario 
efectuar permanentemente indagaciones referentes al contexto socio-institucional y del 
contenido tematico que se abordo con el proyecto, a fin de contar con elementos necesarios 
para llevar a cabo lo programado y en caso de requerirse efectuar redefiniciones a lo 
planteado, asi también las actividades, tareas y técnicas se adecuaron a dichas etapas y a los 
objetivos del proyecto, es decir, existié coherencia significativa en tomo a sus elementos. 

Las cinco etapas del proceso metodolégico fueron puestas en practica desde 1a perspectiva 
de totalidad al existir una concatenacién estrecha entre ellas, sin embargo, cada etapa se 

desarrollo en circunstancias muy especificas que incidieron en la determinacion del grado 
de eficiencia y eficacia que tuvieron. 

En general se cumplié con la estrategia metodoldgica establecida, pero debe aclararse que 
en la etapa de supervisién se tuvo muy poca incidencia, al no Ilevarse a cabo como se tenia 
planeado, por las razones mencionadas en la evaluacién del proyecto, la supervision
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efectuada al interior del Departamento de Practicas nutrié constantemente el proceso 
metodolégico, aporto elementos esenciales para detectar situaciones obstaculizadoras y 
represento una pauta esencial para el establecimiento de mecanismos de correccién que 
facilitara el desarrollo del proyecto. 

El tiempo destinado para la implementacién de cada una de las etapas, no se respeto, 
debido a una serie de situaciones imprevistas, a raiz de ello, fue indispensable adecuar la 
calendarizacién del proyecto de acuerdo a las necesidades requeridas en cada etapa, esta 
situacién pudo enfrentarse con el incremento de! periodo contemplado para la prestacion 
del servicio social via titulacion. 

Por todo jo antes mencionado, se considera que las actividades, tareas, técnicas e 
instrumentos empleados fueron elementos facilitadores del proceso que respondieron a las 
expectativas de intervencién profesional, a los objetivos definidos y a las posibilidades 
materiales y humanas. 

La metodologia de difusion disefiada, se vera enriquecida al incorporar nuevos elementos 
surgidos de la presente sistematizacion, sin embargo, su éxito dependera de los objetivos y 
la manera muy particular con que cada sujeto la emplee para guiar u orientar su accion en 
futuros trabajos orientados a la difusion. 

La contribucion de cada parte al todo, la integracién de cinco etapas en un proceso 
metodologico global, conilevo al alcance parcial de lo programado de una manera racional 
y metddica.



CAPITULO V 

u 

ANALISIS GLOBAL DEL SERVICIO SOCIAL 

| 
  

    
 



“Hacia un Modelo de Difusién de la Practica Escolar” 

Para efectuar el analisis global del servicio social, se desarticula o descompone el proyecto en 

los cuatro rubros siguientes: 

Marco teérico conceptual de referencia 
Instrumentacién y desarrollo del proyecto 
Metodologia aplicada 
Efectos sociales del proyecto. a

P
Y
U
N
>
 

Posteriormente se establece la correlacién existente entre ellas a fin de estructurar un 
planteamiento final o sintesis, misma que constituye en un elemento sustancial para la 
integracion de la propuesta. 

EI indicador © criterio bajo el cual se orienta el andlisis es, la contribucién de cada uno de los 
aspectos analizados en el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.
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5.1 CON RELACION AL MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Para ser sistematizable toda experiencia, es absolutamente indispensable contar con un 
conjunto de conceptos fundamentadas tedricamente, que sustenten los planteamientos 
manejados en la realidad donde sé este llevando a cabo Ja practica o experiencia. 

El marco tedrico conceptual es el esquema referencial que sustenta las cuestiones practicas 
(en este caso el proceso de difusién), brinda por tanto una orientacién desde el plano tedrico 
respecto al manejo de contenidos teméticos en una realidad concreta. 

En el Capitulo II del presente informe se desarrollo el marco tedrico conceptual de referencia 
en donde se definieron los diferentes términos utilizados en los planteamientos tedrico~ 
practicos que dan soporte al trabajo de difusién de la practica escolar en la Escuela Nacional 
de Trabajo Social. 

Los principales conceptos empleados fueron, practica, praxis, practica escolar, 
comunicacién social, difesién y medios de comunicacién, a partir de los cuales el proyecto 
ofientd su accion. 

Durante la integracion del marco teérico conceptual existieron condiciones obstaculizadoras y 
facilitadoras que incidieron en la construccién de éste, entre las cuales se encuentran las 

siguientes: 

FACILITADORES: 

* En Trabajo Social se efectian funciones y actividades profesionales que requieren el 
manejo de cuestiones tedricas respecto a la comunicacién social, por tal motivo, el 
contenido curricular de Ja carrera contempla asignaturas donde se abordan dichas 
tematicas, sin embargo, no brindan elementos suficientes para comprender en su totalidad 
el aspecto técnico de la comunicacién, pues la formacién recibida se aboca mas al anilisis 
de su funcién social. Este hecho facilito el manejo de ciertos aspectos involucrados en el 
proceso de difusion. 

Es por esta misma raz6n que la biblioteca de la ENTS cuenta con un extenso acervo 
bibliografico referente a comunicacion social, situacién que favorecid la disponibilidad y 
acceso al material requerido, para integrar el marco tedrico conceptual sobre el tema de 

comunicacion. 

* La misma formacién académico profesional de Trabajo Social otorga los lineamientos 
esenciales para la constraccién del marco tedrico conceptual, mismo que debe estar en 

correspondencia con el tipo de intervencién que se pretende Hevar a cabo y a los objetivos 
que se persiguen, por esta raz6n no existié dificultad en la estructuracidn del mismo.
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LIMITANTES: 

* Abn cuando existié disposicion de tres de los integrantes de la Comisién de Practica 

Escolar para proporcionar informacién respecto a la practica escolar del plan de estudios 

1996, ésta fue insuficiente y poco clara debido a la imprecisién de la estructura 

organizativa de las tres modalidades de la practica escolar, situacién que represento una 

limitante para definir con exactitud el apartado referente a la practica escolar. 

* Escasa informacion en cuanto a la terminologia y el proceso de difusion. Si bien existe 

gran cantidad de informacién respecto a Jas teorias de comunicacion fue dificil tocalizar 

material bibliografico y hemerografico, donde se abordara el proceso de difusién como tal, 

de hecho algunos autores manejan indistintamente los términos de comunicacién y 

difusién generando con ello confusidn y dificultad para entender y manejar adecuadamente 

tales términos. Por otro lado no existe familiarizacién con el lenguaje técnico empleado en 

algunos libros consultados sobre comunicacién, ello represento un inconveniente en la 

comprensién del tema y en el tiempo dedicado a su estructuracion. 

A pesar de estas carencias se considera que el marco tedrico conceptual trabajado fue 

sumamente importante para efectuar un trabajo de difusién de mayor calidad, pues las 

referencias tedricas manejadas otorgaron un fundamento a cada uno de los elementos practicos 

involucrados en el proyecto.
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5.2 CON RELACION A LA INSTRUMENTACION Y DESARROLLO 

DEL PROYECTO : 

Durante el desarrollo del proyecto se manifesté la necesidad de implementar modificaciones 
en lo programado, ya que se presentaron situaciones emergentes que obstaculizaron la puesta 
en practica de las actividades centrales del proyecto como fueron: la publicacién bimestral de 
un boletin y la realizacion de un video de la practica escolar. 

Para enfrentar los imprevistos se recurrié a acciones alternas con las que se pudieron resolver 
oportuna y adecuadamente los problemas que fueron detectandose en el transcurso del trabajo 

de difusién. 

Algunas de las situaciones que afectaron el proceso de intervencién, fue no haber utilizado 
estrategias de sensibilizacién para estimular {a participacién de los beneficiarios, enfocar el 
trabajo de difusién solamente a los alumnos del plan de estudios 1976 y no emplear en la 
evaluacién instrumentos que permitieran establecer una comunicacion directa con Ios 
estudiantes, de tal manera que la informacién obtenida permitiera valorar los alcances reales 
del proyecto, desafortunadamente no fueron visualizadas en el momento sino hasta después de 

finalizado el servicio social, motivo por el cual no se hizo nada por superarlas. 

Los factores que influyeron positiva y negativamente en la operativizacién del proyecto fueron 

los siguientes: 

Entre los factores positivos se encuentran: 

« EI firme propésito de las que suscriben por aportar un beneficio por minimo que éste fuera 
al Trabajo Social, pues a pesar de Jos imprevistos, siempre se busco ir adelante y alcanzar 
un resultado en bien de la comunidad de la ENTS. Se realizé un trabajo con dedicacién, 
entereza y esfuerzo constantes para generar un espacio de difusion de la practica, como un 
medio para Ja reflexion, analisis y expresion de todos aquellos interesados por el Trabajo 
Social. 

e La coordinacién entre los Departamentos de Practicas Escolares y de Comunicacién Social, 
como premisa fundamental en la implementacién de las acciones programadas. De no haber 
existido dicho vinculo dificilmente se hubieran alcanzado Jos resultados obtenidos, pues es 
evidente que por el tipo de trabajo que se pretendia desarrollar, las actividades y las tareas 
establecidas requerian de una accién interdisciplinaria entre Trabajo Social y 
Comunicacion, de ahi la importancia que revistié él poder contar con la posibilidad de 
establecer lazos de cooperacién y apoyo mutuo e integrar un equipo de trabajo que 
respondiera a las exigencias de intervencién profesional. 

© El trabajo de gestion Ilevada a cabo por la licenciada Flores y el licenciado Galvan a fin de 
que se autorizara la apertura de un espacio de difusion de la practica escolar en la Gaceta 
ENTS, como un medio de sustitucién del boletin de la practica escolar, lo que permitié dar 
continuidad al proyecto y cubrir parcialmente Jos objetivos establecidos. Es importante
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sefialar que de no haber contado con este espacio en la Gaceta ENTS, se hubieran buscado 

medios alternos, a través de los cuales hacer extensiva a la comunidad de la escuela, la 

informacion que durante tres meses se trabajo para la estructuracién del boletin, pues con 

dicha accién se buscaba tener un primer contacto de la poblacién beneficiaria con el 

proyecto. 

© La‘asesoria recibida por los licenciados Flores, Galvan y Monserrat Gonzalez durante todo 

el desarrollo del proyecto. Parte fundamental del éxito de cualquier trabajo radica en el 

hecho de contar con la colaboracién de personas con mayor experiencia laboral que 

retroalimenten y enriquezcan con sus observaciones y aportes el proceso de intervencién de 

quienes se inician en el ejercicio profesional. No hablamos aqui de una direccién total del 

actuar sino del sefialamiento de condiciones o pautas generales para encauzar hacia mejor 

termino lo que se realiza. 

© El principio de flexibilidad en Ja planeacién, el cual posibilité enfrentar situaciones no - 

previstas adecuando lo programado a las circunstancias presentadas durante el transcurso 

de las acciones. Basicamente se efectuaron reajustes en cuanto al boletin como medio de 

difusin de la practica escolar, en sustitucion del cual se planteo la pagina de internet y la 

Gaceta ENTS. 

Los factores que incidieron negativamente fueron los siguientes: 

+ Imprecision en ef modelo pedagogico y de intervencién de la practica escolar del Plan de 

Estudios 1996, ya que debido a ello no se cont6 con la informacion suficiente para 

estructurar el contenido del guion literario y en consecuencia no poder continuar el proceso 

para la realizacian del mismo. De ninguna forma seria conveniente difundir informacion 

que no ha sido establecida con exactitud, pues mas alla de informar y formar como se 
pretendia hacerlo, se hubieran creado malos entendidos o confusiones entre Ja poblacion 

estudiantil y docente de la escuela. No pueden difundirse solamente lineamientos generales 

de la practica escolar a toda una comunidad de personas interesadas por el Trabajo Social, 
algunos de los cuales (estudiantes del plan de estudios 1996) no cuentan con referencia 

alguna respecto a lo que es y se hace concretamente en la practica. Frente a tal situacion y 
con el fin de actualizar la pagina de internet de la Escuela Nacional de Trabajo Social la 
licenciada Flores opto por incluir parte del guidn literario del video en el espacio referente 

a las practicas escolares. 

¢ El trabajo interdisciplinario inconstante, aun cuando este mismo fue manejado 
anteriormente como un facilitador del proceso, no puede dejar de mencionar que la 
coordinacién con el Depto. de Comunicacién no existid desde el principio del proyecto, por 
dos razones fundamentales, la primera por intentar en un principio establecer contacto con 
un pasante de comunicacién para que participara como prestador de servicio social en el 
mismo, acudieron a esta peticién dos personas que habian efectuado ya su servicio social, 
manifestando interesarse por el trabajo como una oportunidad de desarrollar habilidades y 
destrezas propias de su formacion y con ello adquirir cierta experiencia. Se presentaron sdlo 
tres ocasiones y cuando se les pidié formalizar su intervencién a través del servicio social
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voluntario dejaron de asistir y en segundo porque en la escuela no existia el Depto. de 
comunicacién como tal, ni la colaboracién de un comunicologo en el equipo de trabajo de 
Ja antes coordinacién de material didactico y publicaciones; 

Por las razones mencionadas en Ja etapa de programacién se carecié de la opinién de un 
comunicologo que sefialara con oportunidad las estrategias de difusion mas idéneas a 
utilizar de acuerdo al tipo de informacién que se pretendia difundir y al publico a quien se 
dirigia, esta carencia se vio reflejada sobre todo en la dificultad para persuadir a profesores 

y estudiantes. 

¢ Acciones insuficientes para la difusién del proyecto. Hizo falta mayor creatividad e 
iniciativa de las que suscriben para efectuar acciones que alin cuando no se incluian en el 
proyecto pudieran aportar beneficios significativos, a raiz de ello las acciones y el material 
empleado en la difusion no fueron suficientes para sensibilizar y estimular a profesores y 
estudiantes a que participaran, se requeria el empleo de estrategias para este fin, sin 
embargo en ninguna etapa del proyecto se consultaron documentos que ayudaran a la 
seleccién y aplicacién de tales estrategias, pues solamente se efectuaron invitaciones 
grupales a alumnos de séptimo y noveno semestre del periodo 99-1, se publicéd una 
invitacion en general en la Gaceta ENTS y se distribuyeron en lugares estratégicos diez 

carteles. 

*  Carencia de presupuesto para imprimir y distribuir en la comunidad ENTS los boletines de 
la practica escolar, material planteado como un medio de difusion central en el proyecto. 
Una vez que se Je dio una redaccién adecuada a la informacion de la practica escolar en el 
Ambito comunitario e institucional para ser difundida en los primeros numeros del boletin, 
en coordinacién con el Lic. Omar Guerrero Lopez se estructuro y disefio una primera idea 

de la presentacién del boletin para ser puesto a consideracién de Jas autoridades de Ja 
Escuela. Desdichadamente Ia publicacion de dicho material no fue autorizada, 
argumentando que por el momento no se contaba con el presupuesto suficiente para 

publicar de manera permanente una edicion dedicada especialmente a la practica escolar. 

Ante esta situacién se establecieron como medios de difusién la pagina de internet y una 
pagina de la Gaceta ENTS. En su momento consideramos que ambos medios eran 
adecuados para hacer extensivo el quehacer profesional de Trabajo Social al interior y 
exterior de la Escuela. En el caso de internet por ser un medio de comunicacién de gran 
alcance y la Gaceta al ser una publicacion reconocida oficialmente por toda la comunidad 
garantizaria que la informacién Ilegara a sus destinatarios, sin embargo, esto implico 
retrasar por mas de dos meses fa actividad y minimizar el alcance que esta tuvo. En 
consideracién propia hubiese sido m4s eficiente difundir la practica escolar en un medio 
dedicado especialmente a dicho objetivo que ef contar con una pagina de la Gaceta ENTS, 
pues en ocasiones no se utilizé solamente para ello, sino que se incluyeron otro tipo de 
informaciones que nada tenian que ver con la practica escolar. 

* Los periodos de tiempo destinados a Ja revision y autorizacién de lo programado, ya que 
en ocasiones representaron posponer por mas de dos meses la realizacion de las acciones, 
Este hecho repercutié de manera significativa en Ja difusion y evaluacién del proyecto. En
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cuanto a la difusion porque después de varias semanas de espera fue imposible obtener la 

autofizacion, para que se asignara mayor numero de carteles para invitar a profesores y 

estudiantes a participar en el desarrollo de lo programado y respecto a la evaluacién en la 

falta de autorizacién de dos cuestionarios, el primero de ellos tenia como objetivo conocer 

las expectativas del estudiante ante la practica escolar, antes y después de la 

implementacion dei proyecto, con el fin de valorar el impacto social alcanzado, sin 

embargo dicho instrumento sdlo se piloteo con 30 alumnos de sexto y octavo semestre del 

ciclo escolar 98-2. El segundo cuestionario tenia como objetivo valorar el alcance de la 

difusion de la practica efectuada en la ENTS, después de varias semanas de espera no se 

conté con una respuesta de la coordinadora del proyecto respecto a la autorizacién del 

mismo. Por lo que se aplico el cuestionario sin una aprobacin definitiva. Constantemente 

se hizo una recalendarizacion de las actividades, pero ello no subsana de ninguna manera 

los tiempos destinados a la revision. 

¢ El hecho de que los estudiantes que contestaron en el cuestionario evaluativo tener 

conocimiento del espacio de difusign de Ja practica escolar en la Gaceta ENTS no 

elaboraron articulos por falta de tiempo y dificultad para expresarse por escrito de acuerdo 

a lo manifestado por ellos mismos. 

La informacion obtenida con la aplicacion dei cuestionario denoto la poca disponibilidad de 

tiempo y la dificultad para expresarse por escrito como las principales razones por las que los 

estudiantes que conocian e} proyecto no elaboraron articulos, cuestin que nos hace pensar en 

la carencia de formacién respecto al manejo del lenguaje escrito, siendo éste un elemento 

indispensable para la organizacién, conceptualizacién y reconstruccién del conocimiento de la 

realidad social, asi mismo al clasificar las actividades de difusion en dos rubros: operativas € 

intelectuales, se vishumbro que existia una fuerte tendencia hacia la realizacién de actividades 

operativas evitando tareas que impliquen el trabajo intelectual como es el analisis y reflexion 

de la practica escolar. 

Es curioso constatar lo contradictorio que puede llegar a ser el pensar respecto al actuar del ser 

humano, ya que los estudiantes de octavo semestre que conocian el proyecto reconocieron la 

relevancia de contar con un espacio dedicado a la difusién de la practica escolar, por la 

contribucién que brinda el reflexionar y analizar las diversas experiencias de los grupos de 

practicas en su formacion académica profesional y a pesar de ello no participaron en el 

desarrollo del proyecto. 

Una vez concluido el servicio social se efectao el analisis valorativo de lo realizado, mismo 

que permitié identificar que en el proceso de intervencién se debe asumir una actitud de mayor 

iniciativa para llevar a cabo actividades que ain cundo no se incluyen en el proyecto de 

trabajo pueden aportar beneficios significativos.
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En el desarrollo del proyecto se cometieron un cimulo de aciertos y errores que dieron pauta 

para establecer someramente las bases de la difusién de la practica escolar de Trabajo Social y 

cubrir los objetivos y metas planteadas. 

Toda intervencién deja us aprendizaje, ain cuando éste sea resultado de los errores cometidos, 

pues a partir de la relacién entre factores positivos y negativos es que se pueden vislumbrar 
nuevas formas de trabajo.
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5.3 CON RELACION A LA METODOLOGIA APLICADA 

La metodologia empleada para el desarrollo de la experiencia se plantea de acuerdo a las 
etapas de intervencién que se manejan en la metodologia basica de Trabajo Social: 
investigacion, programacién, ejecucion y evaluacién.”” Cabe sefialar que a dicha metodologia 
se le incorporaron las etapas de supervision y sistematizacion. 

Se opto por la metodologia antes mencionada, ya que durante la formacién académica se 
maneja constantemente para intervenir en el ambito comunitario e institucional, y por tanto, 
existe conocimiento y manejo de la misma, situacién que posibilitaba un mayor éxito de lo 
realizado. 

Es evidente que para su aplicacién debieron efectuarse ciertas adecuaciones para que esta 
estuviera en correspondencia con los objetivos del trabajo, el contexto socio-institucional y 
las posibilidades humanas, materiales y financieras del equipo de trabajo. Aspectos medulares 
para potencializar a utilidad practica de la estrategia metodoldgica en la accién procedimental 
planeada. Debido a que el proyecto se aboco a un campo especifico como fue la difusién fue 
necesario entrecruzar conocimientos referentes a Trabajo Social y Comunicacion, este hecho 
origino fa estructuracién y desarrollo de una metodologia interdisciplinaria, inmersa en una 
relacién armonica. 

Cada una de las etapas constituyentes de la metodologia aplicada fueron determinantes para 
orientar el actuar profesional, si consideramos los aportes hechos en el trabajo de difusién. 

A través de la investigacién se pudo contar con elementos suficientes para diagnosticar las 
expectativas de estudiantes y profesores con respecto a la practica escolar, asi como el ubicar y 
justificar el proyecto como una alternativa que coadyuvara a reorientar la visién que 
predomina acerca de la practica escolar en la comunidad estudiantil de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social. 

La programacion permitid plantear y organizar anticipadamente el proceso de intervencién, al 
establecer las acciones, la distribucion del tiempo y el material instrumental y técnico con el 
que se operaria el proyecto, visualizando la viabilidad y factibilidad del mismo. 

En la ejecucién se puso en marcha lo programado, tratando de respetar los tiempos 
establecidos y la direccionalidad de las acciones hacia el logro de los objetivos y metas 
propuestas. 

La etapa de supervision se incorpora a la metodologia con la finalidad de Jlevar un control de 
lo ejecutado y establecer acciones alternas en caso de que estas fueran necesarias, asi como 
para detectar e impulsar situaciones facilitadoras del proceso. Como ya se ha mencionado, esta 
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etapa sdlo se lievo a cabo al interior del Departamento de Practicas Escolares y no con la 
comunidad participante como se tenia planeado. 

Con Ja evaluacion existié la posibilidad de valorar cualitativa y cuantitativamente lo realizado. 
Finalmente en la sistematizacién se efectio una serie de acciones encaminadas a construir un 
sistema de conocimientos, hasta llegar al establecimiento de lineamientos generales para la 

construccién de un modelo de difusién, que nos permita intervenir en el area de comunicacién 
como expertos en Jo social. 

Las etapas de la metodologia expuesta respondieron adecuadamente a los planteamientos 
tedrico-practicos que fueron manejados en el proyecto, pues dotaron de coherencia y logica a 
cada uno de los elementos que la conformaron. 

Para cumplir con los objetivos que profesionalmente se establecieron, fue necesario 
acompaiiar cada etapa de actividades, tareas, técnicas e instrumentos que permitieran un mejor 
desempefio de lo programado. Por tal motivo, se disefio el instrumental metodolégico y 
técnico de difusion. 

Para efectos del presente trabajo se comprende como técnica “el conjunto de procedimientos 
para el aprovechamiento de los elementos que rodean los fenédmenos sobre Jos cuales se 
interviene”™*e instramentos como las herramientas 0 medios que conducen al logro de un fin. 

Las técnicas utilizadas en la difusion fueron apropiadas para el logro del objetivo especifico 
que se planted en cada etapa, al permitir que cada una de las actividades se efectuaran de 
forma légica y organizada, dichas técnicas se seleccionaron de acuerdo al nivel cognoscitivo 
que se requeria para desarrollar las etapas procedimentales y al conocimiento y manejo que sé 
tenia de las mismas para aplicarlas con habilidad y destreza, de manera que el proceso se 
facilitara y la obtencién de resultados fuera mayor en cantidad y calidad. 

En la determinacién de los instrumentos auxiliadores para la difusién y evaluacién de las 
acciones realizadas existieron dificultades, pues en la programacién se considero que los 
instrumentos planteados (cuestionario evaluativo y cartel) eran convenientes para el tipo de 
contexto social en el que se trabajaba (espacio fisico, tipo de poblacidn, sus interrelaciones y 
el tiempo estimado).Sin embargo, la evaluacién general del proyecto indica que los 
instrumentos mencionados no fueron del todo eficientes para cumplir con el objetivo que se 
pretendié alcanzar con su utilizacion. 

Los aspectos que restringieron la eficacia del cuestionario evaluativo fueron los siguientes: en 
primera instancia no haber contado con las observaciones de la coordinadora del proyecto en 
cuanto a su estructuracion y contenido para mejorar su alcance y segundo el hecho de que por 
la premura del tiempo asignado por los profesores para su Ilenado, Jos alumnos no 
fundamentaban sus respuestas, restandole con ello riqueza a sus opiniones ¢ impidiendo la 
identificacion de factores claves para la interpretacién de resultados. Aunado a ello la actitud 
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de desagrado mostrada por los estudiantes para proporcionar informacién por medio del 

cuestionario, que comanmente es empleado por el trabajador social. 

En cuanto al cartel como instrumento empleado en !a difusién del proyecto se considera que 

no cubrio fa funcién para la cual fue disefiado, pues ademas de que 10 era un niimero bastante 

limitado para toda la escuela, los estudiantes no estan acostumbrados a leer jos anuncios y mas 

ain cuando se tapizan los pasillos de informacion. La elaboracién del cartel, su revision y 

autorizacion Ievo tiempo que se hubiese destinado a otras acciones que pudieran reportar 

mayores beneficios en cuanto a la difusién como era: acudir a las reuniones que concierta el 

Depto. de Practicas con los profesores de la practica comunitaria ¢ institucional, con el fin de 

invitarlos a que introyectaran en sus alumnos la importancia de que hicieran suyo el espacio de 

difusion de Ja practica escolar y por tanto, despertar su interés por este tipo de proyectos y con 

ello estimular Ja participacién de la comunidad. 

Para fines del trabajo de difusién efectuado durante la prestacién del servicio social en el 

Departamento de Practicas Escolares, se considera que la metodologia utilizada fue util y 

adecuada, pues constituyo una pieza clave en Ja obtencién de !os resultados 

Es importante sefialar que en cualquier proceso de intervencién existen condiciones que 

dificilmente pueden ser visualizadas con exactitud en el momento de determinar Ja estrategia 

procedimental con la que se trabajara, motivo por el cual seria erréneo descalificar 

tajantemente la metodologia empleada si se tienen en cuenta tales circunstancias, asi también 

debe de considerarse la metodologia como un proceso incompleto e inacabado que se 

encuentra en constante superacién, al ser fortalecido con los aportes que cada nueva 

experiencia le imprime.
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5.4 CON RELACION A LOS EFECTOS SOCIALES DEL PROYECTO 

El trabajo desarrollado durante e! proceso de servicio social se enfoco basicamente al disefio e 

implementacién del proyecto “Difusion de la Practica Escolar”, en su planeacion se anticipo 
como resultado la obtencién de elementos que permitieran proponer nuevas alternativas para 
dar continuidad al trabajo de difusién de la practica escolar, visuatizando esta como el medio a 

través del cual se logre fomentar un cambio de actitud del alumnado (incorporado al plan de 

estudios 1976) frente a las practicas escolares, es decir que éstas se realicen con plena 

conciencia de la importancia que poseen en la preparacién académica del licenciado en trabajo 

Social y dejen de visualizarse principalmente como un requisito académico mas a cumplir en 

el plan de estudios. 

En esta visién anticipada, el impacto final del proyecto se desbordaba no sdélo a quienes 
tuvieran acceso al boletin y video informativo de la practica escolar, pues dicho proyecto se 
planeo con la firme intencién de que en un futuro préximo se vieran resultados no sdlo a nivel 
personal, sino también a nivel de la profesion como tal; acciones que finalmente se veran 
reflejadas en el trabajo que se efectie en Jas comunidades ¢ instituciones a las que lleguen los 
servicios de los practicantes de Trabajo Social. 

Es evidente que por el nivel en que se plated el impacto social, éste se pretende alcanzar a 
largo plazo, por tanto es necesario dar continuidad al proyecto e impulsar mecanismos o lineas 
de accién tendientes a generar la insercién e implicacién de los beneficiarios como ee 
potencializador del trabajo de difusién, sin embargo, es importante sefialar que en esta 
experiencia de difusion se logro despertar el interés de dos estudiantes para involucrarse en el 
desarrollo de una experiencia enriquecedora para toda la comunidad de la escuela Nacional 
Trabajo Social, convirtiéndose en lo que podriamos denominar “pioneros del proceso de 

difusion”, 

Cabe aclarar que los cuatro articulos que fueron publicados en la Gaceta pretendian no sélo 
comunicar una experiencia individual o grupal mas bien buscaron constituirse en el inicio de 
una reflexion en torno al papel de la practica escolar como eje fundamental en la formacion 

del futuro Trabajador Social, de acuerdo a los objetivos que han sido determinados para el 
cumplimiento de tal asignatura en el Plan de Estudio de la carrera. 

Sin embargo, dichos articulos no pueden considerarse como coadyuvadores para reorientar la 
intervencién de profesores y estudiantes en los procesos de la practica, sdlo constituyen el 
inicio de un trabajo arduo y constante con el afan de formar nuevas expectativas de 

intervencién en ta practica de Trabajo Social. 

Esperamos que los articulos publicados sean los primeros cuatro de una gran lista, que se 

construya gracias a las aportaciones que profesores y estudiantes hagan a este espacio de 

difusion, una vez que decidan hacer extensiva su experiencia, a fin de ofrecer elementos que 

enriquezcan el actuar del futuro licenciado en Trabajo Social.
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En el momento por el que atraviesa actualmente la escuela, existen grandes posibilidades para 
implementar acciones de difusién, pues las practicas de Trabajo Social inician un nuevo ciclo 
al contar con un modelo pedagdgico y de intervencién que trata de superar el esquema 
metodoldgico que anteriormente orientaba el desarrollo de la practica. Debe verse este cambio 
en la practica como la oportunidad de formar en docentes y alumnos nuevas actitudes que los 
Heven a comprometerse realmente con su quehacer profesional y romper con el estigma que la 

practica escolar ha representado para varias generaciones. 

Por otra parte, Ja experiencia derivada de! proyecto, en buena medida nos sefiala que esta 
vision anticipada de los efectos previstos debe nutrirse de evaluaciones continuas durante su 
desarrollo, pero también de un adecuado conocimiento de los actores y del contexto social 
involucrado, fo cual facilitara el logro del impacto esperado.
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SINTESIS 

La valoracién individual de Jas aportaciones y limitaciones de cada uno de los rubros 
examinados en el analisis global del servicio social, es base que permite fundamentar la 
importancia de cada uno de ellos tuvo en Ia conformacién y desarrollo del proyecto “Difusion 
de la Practica Escolar”. El sistema representado por dichos rubros se estructuro de distintas 
variables que lo caracterizaron, asi como de las diversas relaciones causales que entre eflos 
existieron. 

Los aspectos analizados se concatenaron en una relacién interdependiente, siendo fos tres 
primeros (marco teérico y conceptual de referencia, metodologia e instrumentacion y 
desarrollo del proyecto) determinantes para la generacién del cuarto (efectos sociales). Es 
evidente que cada uno se estructuro y disefio para responder a un objetivo en comun, por tanto, 
la correspondencia entre uno y otro se hizo manifiesta al desagregarlos, pero se acentiia con 
mayor intensidad al intentar encontrar los puntos de unidn entre ellos, al verlos nuevamente 
como un todo, pues a través del andlisis encontramos que cada mubro es fundador de! proceso 
de difusién de 1a practica. 

El marco tedrico conceptual de referencia se integra de los conceptos tedricos que fueron 
manejados durante la experiencia, el enfoque con que éstos se definen corresponde a la postura 
asumida en Ja instrumentacién y desarrollo del proyecto, asi como ala metodologia aplicada. 
Es el sustento teorico de lo efectuado, y por tal razon sus elementos surgen en la practica, en 
otras palabras, el marco tedrico conceptual de referencia empleado sustento Ja practica, pero se 
estructuro a partir de la misma practica a la que dio sustento, como vemos existe dependencia 
y retroalimentacion mutua entre ambos factores del proceso. 

En la instrumentacion y desarrollo del proyecto se usaron constantemente Jas referencias 
tedricas con el fin de proceder de manera ldgica, de acuerdo al cuerpo tedrico que orienté la 
accion. La intervencién como tal se nutrié de la teoria para no caer en mero pragmatismo de 
modo que cada acto estuviera fundamentado en un para que y un porque de ser. 

La puesta en practica de lo programado se efectud precisamente sobre la base segura que 
proporcione por un lado el marco tedrico conceptual de referencia _y por otro la metodologia, 
al sefialar esta ultima el cémo, la forma de proceder y con que medios operar el proyecto. 

La metodologia aplicada se conformo de acuerdo a los requerimientos que a nivel tedrico y 
practico se hacian necesario para llevar a cabo 1a difusién de la prctica se estructuro en 
concordancia con el marco tedrico conceptual de referencia, estableciendo la direccionalidad 
para la instrumentacion y desarrollo de! proyecto.
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Como vemos es notable la estrecha relacion que existid entre los tres rubros que fueron 
analizados en primera instancia. Los efectos sociales son el resultado surgido de dicha 

interrelacién. 

Es de suma importancia’ que el presente analisis fundamente la propuesta final del trabajo de 
sistematizacion, misma que se presenta en el capitulo siguiente.



CAPITULO VI 

PROPUESTA        



ESTA TESIS NO SALE 

DE LA BIBLIOTECA 

“HACIA UN MODELO DE DIFUSION DE LA PRACTICA ESCOLAR™ 

FUNDAMENTACION 

E! Plan de Estudios 1996 de la Escuela Nacional de Trabajo Social plantea en su estructura 
curricular un nuevo modelo pedagdégico para la realizacién de las practicas escolares, con el 
afan de cubrir las expectativas de intervencién académico-profesionales de Trabajo Social 
como la profesién que tiene por misién investigar la realidad social y participar en procesos 
sociales que conduzcan al cambio. 

En este contexto los procesos de la practica escolar constituyen el eje fundamental en la 
formacion del trabajador social, al articular los conocimientos tedrico metodoldgicos con la 
realidad y propiciar en el alumno el desarrollo de habilidades intelectuales y practicas. 

A pesar de la importancia que revisten las practicas escolares en el desarrollo y fortalecimiento 
de Trabajo Social, gran parte de las acciones efectuadas por los grupos escolares son 
conocidas sélo por los actores sociales involucrados en el proceso (alumnos y profesores), 
1az6n por la que tales intervenciones se convierten en experiencias aisladas y desarticuladas de 
un contexto mas amplio al de la mera practica, frenando de esta manera la integracién de 
nuevos conocimientos tedrico practicos que contribuyan al quehacer profesional de Trabajo 
Social. 

Es por ello que se considera necesario hacer extensivos por medio de la difusién los procesos 
de la practica al interior y exterior de la Escuela Nacional de Trabajo Social, con el propésito 
de que a través del conocimiento, andlisis, discusién, intercambio y reflexién de dichos 
procesos, se reconozca y comprenda que es en las practicas concretas, donde se crea, 
reproduce y recrea el Trabajo Social. 

Con esta perspectiva se visualiza la difusion de la practica escolar, como un vehiculo de 
contenidos sociales, como una via de propagacién de lo qué es y hace como experto de lo 
social el trabajador social en cada uno de los ambitos y niveles propios de su actuar 

. profesional, marcando de esta forma ia especificidad que hace diferente a Trabajo Social de 
otras profesiones de las Ciencias Sociales. 

Por lo mencionado anteriormente, el trabajo desarrollado durante la prestacién del servicio 
social constituyo un esfuerzo por sistematizar la experiencia derivada de fa participacion en el 
proyecto “Difusion de la practica Escolar”, con el objetivo de plantear lineas generales para la 
construccion de un modelo de difusién de la practica de Trabajo Social. 

La estructura de dicho modelo se define a partir de la metodologia basica de Trabajo Social.
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6.1 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN 

MODELO DE DIFUSION PARA LA PRACTICA ESCOLAR DEL 

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

Introducir el concepto de modelo en el ultimo capitulo de este trabajo nos exige matizar el 

significado de éste término. El concepto de modelo es bastante complejo, como corresponde 2 

cualquier categoria de la ciencia que se mueve en un amplio nivel de formalizacién. 

Etimolégicamente modelo proviene del latino modello y este del latin modulus ( molde o 

modulo) que quiere cantidad que sirve de medida 0 tipo de comparacién en determinados 

calculos. 

Maria Teresa plantea que en la ciencia el término modelo puede entenderse abarcando tres 

significaciones como representacion de la teoria, “como condicién ideal en la que se 

produce un fendmeno al verificarse una ley o teoria o como una muestra particular de Ja 

explicacién general de la teoria”’ 

De acuerdo a esto puede decirse que el modelo cientifico es la configuracién ideal que 

representa de manera simplificada una teoria. 

Ander Egg sefiala que la palabra modelo en las ciencias sociales no significa Ja realidad sino 

“wna representacién o construccién simplificada de una clase de fenomenos destinados a 

explicar la realidad o actuar sobre ella”.” 

Galeana de la O. ( 1997) sefiala que un modelo es “una representaci6n abstracta de un 

fenémeno o un conjunto de fendmenos de la realidad, el cual describe las propiedades ¢ 

interrelaciones de su dindmica y desarrollo”’. 

De acuerdo a las definiciones citadas y para fines del presente trabajo se retoma el término 

modelo como el medio a través del cual se describe de una manera simplificada el proceso de 

difusién, enlazando en dicho proceso lo abstracto don lo concreto. 

Cuando decimos que relacionamos lo abstracto con lo concreto, deseamos decir que las lineas 

de accién propuestas parten del marco teérico general de la comunicacién social, pero se 

remiten de manera especifica a la difusién, es decir, el proceso se sustenta en los aspectos 

fundamentales proporcionado tanto por la teoria como por la experiencia desarrollada en el 

proyecto Difusién de la Practica Escolar. 

  

2 YUREN CAMARENA, Maria Teresa. Leyes, Teorias y Modelos. Ed. 8v*, Edit 
Trillas. México. 1990. Pag. 95 | 
7 ANDERR EGG, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. Ed. 8. Edit. &1 
Ateneo. ESpafia. 1982. Pag. 392.
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Solo remitiéndonos a ambos aspectos se estaré en la posibilidad de estructurar un modo 
determinado de actuar del profesionista de Trabajo Social en el drea de difissién. 

Cuando tratamos de describir un proceso, como es el de la difusion nos enfrentamos al 
problema de darle a los hechos 0 actos un orden, a pesar de que sabemos que el proceso que 
estamos descubriendo puede no tener izquierda, ni derecha, ni extremo superior, ni inferior, ni 
principio, ni fin. 

Pero no nos queda otra alternativa si tenemos que comunicar acerca de un proceso. Lo 
importante es que se tenga en cuenta que no hay razén para que las cosas que planteamos a 

nivel tedrico se den exactamente en la misma forma en la realidad y por cierto, no tiene porqué 
funcionar en el mismo orden en que esta descrito. 

No es posible listar todos los componentes no describir en forma adecuada como influyen 
unos con los otros. Tan sdlo podemos proporcionar algunas de las alternativas que hagan de 
acuerdo a la experiencia mas viable y exitosa la difusién de la practica escolar. 

Por tal razén los elementos presentados, han de considerarse como criterios generales que sélo 
podran tomar forma y fondo concretas cuando se les emplee para enfrentar situaciones 
particulares, relacionadas a la difusion 

Se consideran en la formulacién del modelo aspectos como son: 

Las caracteristicas del contexto socio-institucional 
Las caracteristicas de los beneficiarios 
Los recursos humanos, materiales y financieros disponibles 
El trabajo inter y muttidisciplinario 
Un proceso intra y extra institucional 

Con el objetivo de plantear acciones integrales orientadas a la difusién de la practica escolar al 
interior y exterior de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se sefialan las siguientes 
estrategias: 

¢ Integrar una red de cooperacién y apoyo al interior de la escuela, conformada por 
autoridades, docentes y estudiantes. 

* Establecer coordinacién con los lideres estudiantiles para que sensibilicen y estimulen a 
sus compafieros sobre la importancia de involucrarse en acciones dirigidas a fortalecer la 
practica escolar. 

*  Impulsar [a pasticipacion de los estudiantes, apoyados en el cuerpo docente de la escuela. 
* Implementar la difusién informativa en el momento oportuno, es decir, antes de que 

profesores y alumnos se incorporen a la practica, con el fin de los estudiantes cuenten con 
un panorama general de los que es y se hace en la practica.



  

“HACIA UN MODELO DE DIFUSION DE LA PRACTICA ESCOLAR” 

* Incorporar como actividad obligatoria de la practica la difusion en su segundo momento 
(reflexidn-constructiva). 

« Generar un trabajo de difusién sustentado en los principios de | ainter y 
multidisciplinariedad. 

¢ Establecer una corresponsabilidad entre autoridades escolares y comunidad de la ENTS, 
para el financiamiento del trabajo de difusin. 

«  Reestructurar el proceso de difusion con los aportes y observaciones que hagan alumnos y 
profesores. 

* Organizar encuentros entre autoridades del depto. de practicas escolares, alumnos y 
docentes, a fin de promover la reflexién personal, grupal y comunitaria entorno a la 
importancia de la practica escolar en Ia formacién del licenciado en Trabajo Social. 

Para la estructuracién de los lineamientos para Ja construccién del modelo de difusién se 
Proponen cinco fases: 

1, INVESTIGACION 

*  Alinterior de la Escuela Nacional de Trabajo Social: 

2 Conocer el marco referencial de alumnos y docentes respecto a las practicas escolares. 
oO Visualizar las expectativas, actitudes e intereses con que maestros y estudiantes se integran 

al proceso de la practica. 
& Identificar el grado de disposicidn existente en la comunidad ENTS para participar 

activamente en la difusion de la practica. 

1.- Disefiar instrumentos para la recopilacién de informacién,( guia de conocimiento, test 
grupal, cédula de entrevista grupal, etc). 

2.- Elegir el tipo y unidad de muestro. 
3.- Aplicar los instrumentos. 
4.- Vaciar los datos en Ja hoja de calculo de excell 
5.- Analizar e interpretar la informacién obtenida. 

+ Al exterior de la Escuela Nacional de Trabajo Social: 

Es importante sefialar que la difusién externa se Heve a cabo de manera dirigida y abierta, es 
decir, orientada a comunidades e instituciones especificas y de forma abierta a la sociedad en 
general, a fin de que el alcance sea mayor. 

a Conocer la informacion que a nivel comunitario e institucional se tiene sobre la practica de 
Trabajo Social.
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© Identificar los medios de comunicacién que pueden ser empleados per las caracteristicas 
propias de las comunidades e instituciones en las que se difundiran las practicas de Trabajo 
Social. 

Actividades: 

1.- Seleccionar las comunidades ¢ instituciones en las que se Hevara a cabo Ia difusién 
dirigida. 

2.- Establecer contacto con lideres comunitarios y autoridades institucionales 
3,- Diseiiar cédula de entrevista estructurada 
4.- Entrevistar a lideres comunitarios y autoridades institucionales 
5.- Vaciar la informacién en hojas de codificacion 
6.- Analizar e interpretar la informacién 

Una vez analizada la informacién de amabas investigaciones debe efectuarse un diagndstico 
social de la necesidad de hacer extensivas las practicas de Trabajo Social al interior y exterior 
de fa ENTS, incluyendo factores facilitadores y/o obstaculizadores, asi como las variables que 
se entrecruzan e influyen en la relacién directa e indirecta entre institucién y actores sociales 
{profesores y alumnos). 

2. PROGRAMACION 

En esta etapa se propone realizar la difusién en dos momentos: 
1.- Informativa: en este primer momento se pretende que 1a difusién este dirigida a 

los alumnos de sexto semestres, que en un futuro se incorporaran a la practica 
escolar, asi como a aquellas comunidades e instituciones en las que por primera 
vez colaboraran practicantes de Trabajo Social. Es decir, los alumnos, 
comunidades e instituciones fungiran como meros receptores de la informacion. 

2.- Reflexién constructiva: Una vez que los alumnos se incorporen al proceso de la 

practica y cuenten con experiencias que compartir, deber4 operarse este segundo 
momento de la difusién, con el objetivo de hacer extensivas dichas experiencias e 
impulsar la reflexion y analisis de las mismas, de tal modo que se inicie la 
construccion de nuevas formas de intervencién. 

Ambos momentos de la difusién deben desarrollarse en ciclo, es decir, quienes en un primer 
momento fueron receptores, pasen a ser informantes y viceversa. 

 Definir y organizar las acciones de difusién con base al diagndstice social.
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S: 

1.- Disefiar un Plan de accion general para la difusién de la practica escolar. 
2.- Formular objetivos y metas a cubrir, a mediano y largo plazo. 
3.- Construir estrategias orientadas a facilitar el proceso de la difusion 
4.- Plantear a los estudiantes y docentes el plan de accién para la difusién de la prictica 

escolar a nivel de propuesta. 
5.~ Restructurar el programa de difusién con los aportes y observaciones que hagan alumnos y 

profesores. 
6.- Determinar y dinamizar los medios de comunicacién que interna y externamente pueden 

ser utilizados en ta difusién. Entre los cuales pueden emplearse los siguientes: 

Al interior. 
. Disefiar red 0 via de acceso directa-interactiva sobre la practica escolar, a través del 

programa de computo Authorware. 
Instalar en el laboratorio de computo de la ENTS el programa Authorware 
Organizar encuentros entre autoridades del Depto. de Practicas Escolares, alumnos 
y docentes, a fin de promover la reflexién personal, grupal y comunitaria entomo a 
la importancia de la practica escolar en la formacién del licenciado en Trabajo 
Social. 
Realizar y proyectar el video “La Practica de Trabajo Social”. 
Publicar articulos en el espacio de la Gaceta ENTS, dedicados a la practica escolar 
Colocar altavoces en los pasillos centrales de 1a escuela. 
Organizar un curso taller sobre redaccion publicitaria 
Incorporar como actividad de la asignatura de practica la labor de difusién o 
extensién de los procesos a través de la realizacién de periddicos murales, folletos, 
tripticos, carteles (dicho material debera elaborarse cubriendo caracteristicas 
didacticas, atractivas y concisas). 
Distribuir entre estudiantes y profesores el modelo pedagdgico y de intervencién de 
Ja practica escolar. 

Al exterior: 
Disefiar un boletin informativo de la practica escolar cuya estructura no abarque 
mas de dos hojas para ser enviado a lideres comunitarios y autoridades 
institucionales, via correo, telegrafico 0 electronico. 
Vinculacién con TV y radio UNAM. 
Pagina de internet ( exterior e interior). 

7.- Integras un sistema o banco de informacidén de la practica escolar, como material de 
difusion. 

8.- Seleccionar cuidadosamente los contenidos que sobre la practica escolar seran difundidos 
al interior y exterior de la ENTS. 

9.- Establecer mecanismos de financiamiento para la difusién 
10.- Asignar tiempos y recursos disponibles a cada una de las acciones planteadas. 
11.- Llevar a cabo las acciones de difusién en el momento oportuno.
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12.- Dar seguimiento al proceso de difusién en dos sentidos. En primera instancia en cuanto a 
que los estudiantes que en una primera fase del proyecto fueron sélo receptores de 
informacion, posteriormente se conviertan en informantes, al tener ya una experiencia que 
compartir, y en segunda instancia referente a los efectos que en la primer momento de la 
difusién tuvo en estudiantes y profesores préximos a incorporarse a la practica, es decir, 
conocer ta utilidad que represent6 para ellos contar con un panorama general de la 
practica. 

3. EJECUCION 

Objetivo: 
oO Realizar las acciones de difusién de acuerdo a lo establecido. 

Actividades: 
1.- Establecer contacto con pioneros de la difusién (personas que han participado en 

actividades dirigidas a la difusion de la practica) para que se involucren en el proceso. 
2. Promover y facilitar la conformacién de un equipo de trabajo intra y multidisciplinario 

que coordine la difusion de la practica. 
3.- Capacitar a los integrantes del equipo de trabajo de difusion sobre cuestiones relacionadas 

al uso adecuado de los medios de comunicacién. 

NOTA: Se propone que el equipo de trabajo encargado de coordinar el proceso de difusion, 
este integrado por estudiantes de los nueve semestres, docentes y autoridades del Depto. de 
practicas Escolares, con la finalidad de que su actuar este permeado de una visidn integral y 
colectiva, al incorporar los intereses y expeciativas que frente a la practica escolar sean 
manifestadas por cada uno de los grupos existentes. Los miembros del equipo de trabajo 
deberan propiciar la participacion de nuevos actores en el proceso de difusién, con la finalidad 
de desarrollar un proceso de autogestién que garantice la permanencia de la difusién. 

4. Establecer coordinacién con medios de comunicacién masiva, como TV y radio UNAM. 
5.- Realizar reuniones periddicas con el equipo de trabajo para supervisar el desarrollo de las 

acciones. 
6.- Potencializar las habilidades de cada una de las personas involucradas en la difusion, con 

el propésito de alcanzar un mayor impacto. 
7- Establecer vias de comunicacién con aquellos a quienes se dirige la difusién externa a la 

ENTS: 

8.- Favorecer y buscar espacios para una constante retroalimentacién del proceso de difusion. 
9.- Gestionar la asesoria constante al equipo de trabajo por parte de un especialista en 

comunicacién. 
10.- Establecer mecanismos de renovacién de los integrantes del equipo de trabajo de tal 

forma que se de continuidad al proceso de difusién.
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11.- Supervisar permanentemente el proceso de difusién, a fin de contar con elementos que 
faciliten la toma de decisiones. 

12.- Conformacién e implementacién de mecanismos de participacién y gestién social que 
involucren a los diversos grupos existentes en la ENTS: 

4, EVALUACION 

Qbijetivo: 
© Valorar durante todo el proceso el grado de idoneidad, propiedad, efectividad y eficacia de 

la difusién, a fin de contar con elementos necesarios para la toma de decisiones, respecto a 
establecer mecanismos de correccién, fortalecer aciertos o bien concluir el proyecto. 

Actividades: 
1,- Establecer desde el inicio del proceso los indicadores que seran punto de referencia para 

medir los alcances de la difusi6n. 
2.- Medir ei grado de cumplimiento de objetivos y metas. 
3.- Analizar comparativamente los objetivos programados y los resultados obtenidos. 
4. Valorar el grado de organizacion, receptividad, apoyo y participacién por parte de la 

comunidad interna y externa a la ENTS, asi como de las autoridades encargadas de la 
difusion. 

5.- Disefiar instramentos que permitan efectuar una evaluacién de tipo cualitativa y 
cualitativamente. 

5, SISTEMATIZACION 

Qbjetivo: 
co Retroalimentar y enriquecer la formulacién de aportes tedricos-metodolégicos que 

fortalezcan y solidifiquen el proceso de difusién de la practica escolar. 

Actividades: 
1.- Aplicar el modelo de sistematizacién propuesto por Boris Yopo, de acuerdo al cual se debe 

efectuar las siguientes acciones: 

* Descripcion del desarrollo del proceso de difusién. 
* Marco Teérico-Conceptual. 
* Contexto socio-institucional en que se cubre Ja experiencia. 
*  Intencionalidad del proceso de difusién. 
¢ Estrategia metodolégica que se implemento. 
¢ Analisis del desarrollo del proceso de difusién. 
« Resultados del proceso de difusién y de la experiencia en general. 
+ Conclusiones y perspectivas que abre el proceso a futuro.
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CONCLUSIONES 

Actualmente la sociedad requiere urgentemente de la intervencién de profesiones que a través 
de ta accion y la participacién social resuelvan problemas sociales, en este sentido se 
vislumbra a Trabajo Social como una profesién preponderantemente para la intervencién, sin 
embargo es necesario reflexionar en torno a {Cémo se ha intervenido? ¥ ,Cémo hacerio?, 
pues de ello depende que se logre e! “saber hacer” un Trabajo Social que nos dignifique como 
expertos de lo social. 

El proyecto de trabajo desarrollado durante la prestacién del servicio social en el 
Departamento de Practicas Escolares de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se oriento a la 
difusién de la practica escolar, con el objetivo de generar un espacio abierto para el 
intercambio de experiencias, Ja reflexién y analisis de la practica de Trabajo Social, acciones 
que en su conjunto coadyuvaran a reorientar la intervencién de estudiantes y docentes en los 
procesos de la practica. 

La valoracién del trabajo efectuado nos sefiala que lo alcanzado constituye un aporte 
significativo para la comunidad de la Escuela Nacional de Trabajo Social, al haber sentado las 
bases de un proyecto con profundos propésitos de cambio, al buscar que los actores sociales 
involucrados en la practica escolar establezcan una comunicacién dialogante entre teoria y 
practica, que se'vean a ambas como una totalidad y se reconozca que es en la practica donde se 
articulan los conocimientos tedrico ~ metodolégico con la realidad social. 

Se plantea la difusién sdlo como una forma, como una de las muchas estrategias que pueden 
emplearse para impulsar la refiexi6n y autoreflexion del que hacer social autentico de Trabajo 
Social, asi como la participacién consciente y comprometida de alumnos y profesores en los 
procesos de la practica. 

Dicha reflexion debe surgir en el mismo ambito académico donde se forma el futuro 
licenciado en Trabajo Social, para generar actitudes criticas — propositivas y se asuma desde la 
practica escolar un real compromiso con la profesién, para alcanzar mayores niveles de 
excelencia, no sdlo universitarias sino también en la labor profesional. 

Claro esta que la tarea no sera nada facil, como es la bisqueda de introspeccién en docentes y 
alumnos esta vision de la practica, pero también estamos seguras de que no es imposible si se 
pone énfasis en ello y en la difusion como estrategia para estructurar, organizar, enriquecer y 
fortalecer colectivamente las practicas de Trabajo Social, con fos aportes que surjan en la 
intervencin académico profesional que se efectian en los diferentes campos de actuacién del 
Trabajador Social.
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