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INTRODUCCTON

El rabajo social es una disciplina en la que concrrren una serie de

componentes de tipo intelectual, emocional y creativo; en oo:' :ncia, el

profesional qrre la ejerce requiere poseer ampiios conocimientos ieorieos y

desarrollar ciertas habilidades y actitudes que le permitan estar en condiciones

de orientar, organizar y lograr la participación crítica y consciente de los

üferentes indiüduos, sectores y grupos sociales en los procesos de bienestar

colectivo del entorno en el que éstos se desenvuelven.

Por ello, la Escuela Nacional de Trabajo Social, responsable de la

formación de este tipo de profesionistas, considera que la práctica escolar es

parte esencíal en la formación académico profesional del licenciado en

Trabajo Social, en tanto ésta habrá de brindqrle la posibilidad de aplicar los

conocimientos adquiridos y desarrollar las habilidades y actitudes necesarias

palra enfrentar los múltiples y variados problemas inherentes a su desempeño

profesional.

En oonsecuelrcia, la práotica escolar enfrenta al esrudiante direotamcnte

con la realidad; en ella, habrá de conocer e interpretar las necesidades y

carencias de un sector de la población, de un grupo o de un individuo, pua

lo cual debe estqr habilitado para la invesligación, la planeación social, la

administrqción de lol¡ sen,icios, la promoción, la organización y la

participación sociales y la clirección de polític'as y esftategias sociales.



Asimismo, la práctica escolar debe vincularse con el referente .co

conducente y debe desarrollar en el alumno la capacidad para sistematuar la

intervención y enriquecer, así, la teoría del Trabajo Social.

Tales expectafivas en torno a la ptáenea escolar no han 'sido

cumplidas.En el año de 199ó fueron aprobadas las modificaciones al plan de

estudios de la licenciatura en trabajo social de 1976 y, con ello, el manejo

de la prirctica escolar sufrió alteraciones significativas que hoy obligan a

replantearnos sus mecanismos de ejecución y el papel que ésta cumple en la

formación de nuesúos egresados.

Actualmente, ambos planes de estudio, están en ejercicio; mienras que

los estudiantes de las generaciones 1997 y 1998 se forman en el marco del

ordenamiento académico aprobado en 1996, los alumnos de séptimo y noveno

semestres concluyen su formaoión al amparo del plan de estudios de 1976; y

mienhas estos últimos deben enfrentarse enre el tercero y el noveno

semestres a la prictica eseolar, aquellos otros, habrán de incorporarse a ella

hasta el año 1999, al ingresar al semestre esoolar 2000'1,

En el marco del plan de estudios de 1976, la práctica escotar asume,

en teorla, hes moclalidades: la práctica forfutea - de carácter optativo -, la

práctica insdnrcional y la práctica comunitaria.

Conforme a ese ordenamiento académico, la práctica escolar se realizq

como ya ¡nenoionarnos, enhe el tercer y noveno semestres sobre la base de

que

¿

el alumno ya cuenta, para entonees, con ciertos conocimientos teóricos



que contribuyen a prepararlo para

quehacer profesional.

la práctica y Para identificar su

Enh'e el tercer y octavo semestres, los estudiantes estárr obligados a

realizar la práctica comunitari a y en el último, en el noveno semestfe, tienen

que cumplir con la práctica institucional.

En lo que se refiere a la práctica escolar comunitaria, ésta - por

normatiüdad expresa - habria de realizuse seis semestres en un mismo lugar

y bajo la supervisión de un mismo profesor, quien era el responsable de

guiar a un grupo específico de alumnos durante los seis semesfes de su

estancia en la comunidacl. Tal condición prevaleció hasta el año de 1994,

fecha en que la Coordinación de Prácticas, como resultado de una serie de

dificultacles, que irnpeclían el cabal cumplimiento de los objetivos de la

práctica conrunitari a, rcalizb ciertos ajustes en relación con el mecanismo de

designaoión de profescres responsables de dicha práctica; a partir de entonces

se acorcló el cambio del docente cada dos semestres, tiempo en el que se

cubre un nivel cle práctica, conforme lo especifica el esquema que la rige.

En tal scntido, la prescnte investigación surge como una inquiehrd

emanada clespués cle 25 años de experiencia como docente de la práctica

escolar comunitaria en la ENTS, tiempo dt¡rante el cttal he tenido

oportunidad de conoger cliversos resultados de dicho proceso, los que

reflejarr que aun cuando vnl'ios grupos logran una congruencia entre el

currículo académico y la práctica escolar, no siempt'e ésta se traduce en ulla



fuente de experiencias, conocimientos y desalrollo de actitudes, sine le en

ocasiones al término de ia nti:;ma ios esntrlianies r¡a alcanzsn r'' :sartullo

pretentlitlo pese a los esfuerzos efectuados por las autoridades de la escuela'

los mismos profesores y aun los alumnos,

Tal condición reiterada me llevó a plantear la necesidad de realizar, con

los estudiantes inscritos al amparo del plan de estudios de 1976, un anólisi's

integral aceroa de su fo¡mación como resultado de la práctica escolar

comuiritaria. Ello me permirir'ía identi/icar aquellos J'actores que confluyen ell

su desarrollo y que coadyuvan a la obtención de los resultados que hemos

venido registranclo. I-a utiliclact del estutlio radica en la necesidad de prevenir

que los factores negativos sigan incidiendo en los mismos términos, al

implementar la prhctica comunitaria que entrará en vigor den6o de un año, en

el marco clel plan de estudios aprobado en 1996'

En virr¡cl cle la cornplejiclad que dicha temática reviste y debido a los

rnúltiples factores que convergen ell ella, nos abocamos, el¡ el pfesente estudiO'

sólo a analizar la relación qtlc existe cntre el deber ser y hacer de la

práctiea escolar comunitaria y la práctica real realizada por nuestros alutrutos'

para detcctar si existe o rro congruencia en ese sentido, es decir, entfe

lo que se establece al rcspecto en el referente normativo y la práctica

comunitaria real cle los esftrcliantes cle la Escuela Nacional de Trabajo Social,



cr¿t  prec iso apoya¡tos.  pC) l  t t l l  ladt r ,  e l l  t l l l l l  i r tvcst igaciót t  dC

descriptivo tanto de corte longituclinal corno transversal sobre l¡

escolzu comunitaria realizada por nuestros eshrdiantes y' por el o['

uarácter

: t ica

. e n e l

análisis de los clistintos documentos que constituyen el referente nolrnatlvo

sobre la misrna.

A partir cle lo zurterior y casi automáticamellte, nos planteamos

la posibilidacl cle analizctr ttl prt¡c'a:;t¡ c'omttnilario 'se¡4tido por lo's cstudiantes

cle cinco generaciones, ello llos permitiría. cotno apunté anteriormente, estar

en condiciones de aportar una serie de seitalatnietttos encaminados' a la

rcconfiguración clel e-icrcicio {e la ¡'tráctica escolar comttnitaria, en el

nrarco dcl plan cle estuclios aprobaclo en 1996 y actualmcnte en ejercicio'

Con clos cle esas cinco gcneraoiones n'abajé como docente entre

lgg3 y lggl y asumí la rc.sporrsabil idacl cle guiallasch¡rante todo el período

que cornpr,endc la práctica colnruritaria; con las otras tres generaciones

trabajé entr.c 1994 y 1997 y tuve la rcsponsabilidad de guiarlas durante

el terger y últ inro l l ivcl rlc la práctica. cs dccir. durallte el séptinlo y

octavo senresrrcs clc la can'cra. clcbido al cantbio del ¡necanismo de

clcsig¡ación {c ¡lrofesorcs rcsl)orlsatrlcs dc la ¡lráctica cotnt¡tt itaria'

El ejercicio her¡ristico I'calizaclo represetttó l¡n grall esftterz.o en todos

senticlos: no obsta¡tc cllo, t l l la vez qtlc sistc¡naticé la infornraciórr

corresponcliente a las ciltco gcttcraciOttcs, cnconh'ó quc exiStían cnonnes

,sent..iatna,\ ctllt'e lu ¡ttitttarct .r' la ,st'¡ltttttlrt, tAnto Ctt lO qtle SC rCfiele nl



prol-cso cdr¡cativo propiarncttte dicho colno a las ca.racterísticas de Su

intervención ell la cornunidad y a las difictrltades que en a se

dieron; tal siruación Se repitió al unalizar la lerc'erQ, en relactt" -on la

ctmrta .y la quinla ¿¡encrttciortcs. Por tal rnotivo, decidí incluir, en el

presente trabajo, stilo lct.s tlc.;c'rirtc'ionas de la primera y la lerc'erq, por

considerar que ambas t'efle-iatt, de m&ttera arnplia, las características

encontradas en las otras generaciones esn¡diadas.

Con base en lo anterior. el presente trabajo está estnrchrrado en n'es

capítulos. El primero cle ellos representa un intento por sistematizar la

infonnación sobre la c'aractcrizac'irjn de la l:iscucla Nacional de Trabajo

,social y abarca sus orígenes. objetivtts, organización acadérnico -

arirninist¡'ativa y los planes cle estudio que han sido implementados; desde

luego, ahí mismo quecla incluído el deber ser de la práctica escolar

conrunitaria estipula<t<l c¡ cl ¡l larr dc estt¡{ios dc 1976.

tjl segundo ca¡rítulo ccntr'¿l la atcnción an la investig,ac'itin: en él doy

cuenta del ertlbqtrc lrcurí.sttc't¡ y, hago la c¿,r'nctct'ización del escenu'io y los

actores que confluyen cn cl proccso de la práctica escolar comunitaria'

El tercer ea¡rítulo constitl¡yc la partc ¡nedular del presente trabajo. En él

incluyo /a tlcscri¡tc'itin tlel proccso cclucalivc, tlttc t'it'icron las ge ne rcrc'iones

tggT - lgg2 ¡, tggt- 1996 clw'tntc la práctica cscolar comunitaria y efectfro

el análisis e interprctacióll dc. a¡nbas descripciortes.



Finalmente, en un último espacio, arribo a las conclusiones relatitas a

la investigación y de ellas derivo alg,unas líneas generales que habrá'

servir de base para reeonfigurar el progr¿¡f,.: de la práctica s5er-rtüf

comunitaria en ei marco del plan de estudios aprobado en 1996-



Capítuto 1. ESCUELA NACIOF{AL DE TRAEAJO SOCEAI,.

En la década de los años setenta la Universidad experilnentó una expansión en

sus instalaciones y servicios sólo comparable con la creaci'' de la Ciudad

Universitaria en el año de 1953.

La fundación del Colegio de Ciencias y Humanidades, en enero de 197lI y del

Sistema de Universidad Abierta, en febrero de 19722, trajo como consecuencia un

crecimiento inusitado de la comunidad universitzuia que condujo, en el año de 1974, a

la descentr alízaciÍn académico- admlnistrativa de la Universidad, con la creación de las

Esouelas Nacionales de Estudios Profesionales Cuautitlfuu lúacala, Acatlan y,

posteriormente, en 1,975, Zwagozay fuagón

Por oha pute, simultaneamente, se gre{uon un gfan número de centros e

institutos de investigación; asimismo, surgieron cenfios de apoyo, tanto educativos

corno culturales y se transformaron en Facultades el Colegio de Psicología y las

Escuelas de Odontolagla I Economía; también, se creó la Escuela Nacional de Trabajo

Social, que hasta entonces habfa sido una carrera que se ofrecla en el seno cle la

Facultad de Derecho,

I Nicia Alarcón, "Rczunrcn dc la scsión del Consejo Univcrsitario dcl 26 dc encro dc 1971". En t{l Conscjo

Unfvcrrltnrlo. Scslones dc 1924' 1977 , pp.40540ó,
2 Alicia Alarcón . .,Rcsunlcn dc ln scsión clel Consejo Universita¡io dcl 25 de fcbrcro dc 1972". En op.cil.

p,  414,



t.t. St¡s orígenes.

Hacia el tu-rcr de 1934, mierrtras que en el Continente Er.ropeo se 'ba el pacto

de no agresión acordado'entrc Alemania y Polonia, en México, el Genet'al Lázaro

Cárdenas del Río asumía la Presidencia de la República;con él se introdujo el primer

plan sexenal de gobierno que era, ¡nás que un programa político, un plan de reforrnas

económico- sociales, en el que se estipulaba la intervención del Estado en renglones

tan importantes como el agrano, el industrial, el sindical y el educativo; se trataba, en

suma, de reorientar al pals hacia el nacionalismo.

Al hacerse oargo el Genilral Cárdenas de la Presidencia, encontró que las

otgnnizaciones obrcras se hallaban en r¡n intenso período de reajuste y acomodo; tal

sihración coincidió con los momentos en qu€ la crisis económica habla acelerado las

contradicciones internas, por lo que se obseryaba tut increntento en la desocupación

laboral y una gran baja del poder adquisitivo de los obreros, síntomas, todos estos, cle

la necesidad de un rcajuste socio - econó¡nico.

Ante esto, Cardenas fonrentó el respeto a la autonomla e independencia de

acción de los sindicatos y sostuvo urr papel equilibrador dc los factores dc la

producción, Bún recorrociendo la ar¡to¡romia de las prutes. En esas condiciones se

convirtió en relevante el movi¡nicnto obrero organizado, en ténninos de su propia

esfcra de acción frente a los pahonos de todo origent como mancra de combatir la

influencia y la intervcnción exh'aniera, De ello devino la expropiación petrolera.



De la misma forma que el sector obrero, el ámbito agrario tarnbién recibió un

gran impulso, en atención a dos aspeotos principales: a) al ca umplimiento del

artículo 27 constitucional y b) al refuerzo y crecimiento de las organizaciones

campesinas. Lo anterior condujo a la reorgantzación de Ia sociedad mexicana y

propició, como consecuenci4 un reordenamiento de la situacíótr financiera. Es decir,

en materia agrana hubo políticas radicales y en la industria se alcanzaron conclusiones

reformintas, encaminarJas a ímpulsar la industria nacional junto con la extranjera ya

existente.

De entre los logros alcaízados durante el periodo Cardenista destacan la

estattzación de las empresas peh'oleras y de los ferrocaniles; la organizacíón e impulso

de los ejidos colectivos, lo que repercutió económicn y socialmente y, finaimente, la

reconceptu alizaciín de la educac i ón.

Este últirno punto, como sabemos, se reorientó con base en una política

cducativa que unificara a los mexicanos bajo intereses comunes y no inclividuales, lo

que derivó cn la reformn del artícukr tercelo constitucional, conteniendo las

especificaciones de una cducación socialista para México.

En esa ¡nis¡na época, un inespcraclo dcsoenso de la mortalidad reperoutió en un

aumento irnportante del volumen demográfico, Ello ocasionó que el porcentaje de

población joven aumentara, en contrastc con pafses desan'ollados que hab{an

completado su ciclo dernogl'áfico. Este factor dcterminó la demanda creciente de

l 0



muehos serviciOs, entre los que destacan, los educativos; se hizo 'lso, entonces'

atender con prontitgd tat fenónteno, por lo que el progfama político oficial centró sus

esfuerzos en d.isminuir el alto índice de annlfabetismo que a la sazón existía Y, en

conseguencia, en crear instituciones educativas que cubrieran la alarmante escasez de

escuelas y maestros.

Fue por ello, que druante ese sexenio se fundaron varias instiruciones

educativas, cuhurales y científicas, mienn'as que ofi'as mas se reconstituyeron

inyeetándoles nuevos impulsos; cntre ambas podemos destacar la Escuela Normal

Supcdor, la Escucla Nacional de Especialistas, la Escuela Nacional de Bibüotecarios,

el Departamento de As¡ntos Indlgenas y cl Consejo Nacional de Educación Superior y

dc Investigación Cientifica; tsmbién cn provincia sc dieron avances en es€ sentido,

como, por ejernplo, la transforrnación de los Instirutos de Ciencias y Artes o Ateneos en

Universidades,r

Al arnparo cle cstc contexto, ta¡nbién se lograron otros nvances significativos

durante el pcrlodo Cardenista; cn materia legislativa, por ejemplo, se expidieron la

I.,cy Fedcral rlcl 'frnbnjo, la Lcy tle Rctlros y Pensloncs dcl Eférclto y Armada

Nnclonalcs y la Ley dc proccdimlcntos Clvllcs y Penrles; esta última seríR

determinante para el análisis dc la readaptación social dc quienes delinquen y, en

especial, de los tnenores ittfractores,

3 Miguct León Fortil ln. (Cood.) tlistorJrt tlc Ñlérico' ¡tp' 29'132'

l l



E¡ este renglón y al t iempo del perioclo sexerlal Cardenista, el cl '  'or Fléctot'

Solís Quiróga en su calidad de Presidente de la Colnisión Instaladora d' '  fr ibunales

para Menores, a havés de los diversos estudios que realizó acerca del terna. llegó a la

conclusión de que los menores infi'actores requerían de una especial atención, tanto

desde el punto de vista familial 'como colectivo, en ese renglón afimaba que "-..has de

cada niño que vaga, rnendiga o traba.ia en la via pública, se encuenü'a siernple el

problerna ¿el abanclono moral y lnatcrial del que son respotrsables sus paú'es, en

pr.imer tugar, ya que el abanclono es pro¡lio de falnilias desorganizadas; [por lo que

resultabal inclispensabte ejercer acción sobre el individuo y su familia, buscando la

.justa integración del niño al seno fanril iar y de la farnil ia al arnbientc social"a

por ello, convcncido cle la convcniencia cle encontrar ¡nediante la investigación y

el estudio de cacla caso, las verrlaclelas co¡rt¡'adiccioncs, las necesidades concretas ¡',

por tanto, la cliversiclacl de las mecliclas que cleber'íarr tomarse para resolver dicha

problemática, subrayó la importancia cle a¡talizar los factores sociales que condicionan

la sal¡4 fisica y rnental dcl niño, clelli<lo fl que cacla oaso cs clifercnte, attn ctlando

incidelr factorcs silnilarcs, 5

por tal ¡l.rotivo, sostuvo cntonccs que era fitrttlalttental la fonnación de persottal

capacitaclo pat.a proporcionar esta atcrtciótt,el quc clebcrín teller mnyor conocimiento

a Hcci0r S0lis errrróga. 
.'El 

¡lroblcurn clc los rriflos quc trntr¿rintt. yflgÍttlo trtcncligitn cn In via públicn" En

Ru' istn l \ {cr ic¡¡nn r lc Sociologin, No 3. Scpt 'Dic l964'  pp'  791'709
s ldcm.
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de lns cic¡-reias sociales, no solo para esclarecer muchos mecanismos patogénicos, sino

también para realiznr la asistencia infantil sobre bases más seguras y efic'

Congnrente con lo anteriol y si hernos de creer en I.ucio l'¡fendieta y Núñez, para

1937 la Facultad cle Derecho y Ciencias Sociales, inserta en la ya pal'a entonces

UNA¡4 anrpnraba a la Escuela Nacionnl de Jurispnrdencia y, en ese marco, el 12 de

febrero de ese nrismo afro, tiernpo en que fungía como rector de la Universidad el

licenciado Luis Chico Goerne, el propio doctor Héctor Solis QuirÓga propuso al

licenciado Ernilio Pardo Aspe, entonces director de la Escuela Nacional de

Jr.rrisprudcncia, la creación cle tm programa especial destinado, principalmentc, a

cmpleados y fi¡nsionalios de los Tribunales para Menores y sus Instinrciones

Auxiliarcs, así como ltata aspirantes a dichos puestos.T

El docto¡ Solis Quiróga.justifrcó dicho proyecto, señalando que "..'el Estado,

s;ostenía instituciones.iurídicas y sociales para la protección del niño delincuente; pero

n la vista cle la realidgd, no contabn con pcrsonal idóneo -salvo excepciones brillantes-

que puclicr a realizar el progtama dc la readaptación del ¡riño qlle se asoma a la üda

cometicndo actos antisociales, prcparánclosc así, para ser más tarde un indiüdrro

sefralaclo como delinc¡entc, [Agrcgaba, que no ernJ posible rcaliza¡ estn labor

prevcntivo del clelito cometido por cl peqrref\.o o de reincorporación a la sociedad dcl

6 Hcctor Solis euimga. 
,.El Fcnónrcno Crirrrinnl cn tvtisico". En Rcvlstn Mc¡tlc¡na dc Soclolr8lr. Nitttt. l.

Encro- Abril l9(¡1, PP, 203'213'
7 Lucio Mcncliefu y Nirllcz.. Ilistorl¡r dc la Fuctrltarl dc Derccho. p ' {33

I t
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chico t¡re cayó, si no se Itenía] personal preparado cic.ntífic¿tllletltc" pol ello.

sostenía que cliclra propuestaera de g-ran utilidad social, puesto que teir .ra a asegurar

el éxito técnico de los Tribunales para Menores y, por tanto, el feliz térrnino del

estudio v rcalización del tratarniento de menores infractores dentro de instituciones con

personal debidarne¡rte prcparado.

El proyecto en cuestión, cóntenía un plan de esfudios, por así llzunar1o,

conformado por diez asignaruras que habrían de cursarse en dos períodos lectivos de utt

año cada uno, mismo que pensaba implementarse en febrero de ese 1937 bajo el

nombre de "Curso Genenal sobre Delincuencia Infantll".e Ahi encontr'¿¡nos,

prácticarnetttc, el origen de nucstra can'era universitBria.

Si¡ embargo, el l0 dc lnaÍzo siguiente, el diario El Nacional publicó una

c6¡vocatoria emiticla por la Escuela Nacional dc Jurisprudencia, respaldada por la

Facultacl cle Derecho y Ciencias Socíales, irrvitando rl gursat la cspecialidad en

Dclinc¡rencin Infantil y ,fuvcnil la que sc prcserrtaba dividida en dos períodos lectivos

{e 600 fioras cn{a uno y tcxtnaltncllte se anuncinba ell los sigrrientcs términos:

I ,,Dclirrcr¡cncia". ElUllivcrs¿lGtáfic0, p.1g 7, col.2^, México, l5 dc fcl¡rcrodc 1937.
9 ,'Dclirrcucncia cle los Niflos, Un curso cn l¡r Fucultl¡tl dc Lq'cs", El Univcrsnl. ln. planlr, 2'col., trfó¡tico, l3

dc fcbrcro dc 1937.
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CURSO SORRE DELINCLJENCIA INF¡. i rur¡EN¡Lro

La especialidad. dividida en dos ¡rriodos lectivos de 600 horas cada
uno, conlprcrrdc¡á una serie de cursos sobre Paidología. Psicología de !a
lnfancia y la Adolescencia, Dclincuencia Infantil y Juvenil, Régiruen
Juridico dc Menorcs, Organizacrón dc Tribunales de Menores. Tecnica
del 

'l'raba,io 
Social, Etiología de la Dclincucncia Juvenil, Propedéutica Cri-

rninológica. Psicopatología y Métodos dc Reacürptación de Mcnorcs.

Los cursos estarán acar5o dc los profcsores Lic. J. A. Ccnicero, Dr.
I{afacl Santuurarina, Dr. Raúl GonzÁlet Ennqucz., Profesora Espenrnza
Balnracccla dc Josefé, Lic. Fernando Ortega, Lic. Héctor Solis Quiróga,
l-ic. Fr¿¡ncisco CowÁlez. dc la Vcga, Dr, Robcrto Solls Quiróga y Dr. Fran-
cisco Nuñcz Cltívez.

El pcriodo dc inscripcioncs se abrirá cn esLia fccha, para clausurarsc
cl dia I 5 dc los corricntcs.

México. D.F.. a l0 dc lnar¿o dc 1937.

LIC. CART,OS CHICO ALATORRE
Srio. Cral. Dc la Escuela N, Dc Jurisprudencia

Confornre a la convocatoria arriba anotada, se comprende que el título del

proyecto inicial fue modificado cn nras de an'ibar a una población más amplia. Por oün

partc, el 15 de marzo inrnecliato, nr¡cvAmentc el diario lll Nacionnl hizo referencia al

citado prograrna, especificanel<l que en el prinrer ciclo lectivo habrían de cwsarse seis

asignaturas y en el segundo ountro; asirnismo, se agregaba, a los profesores arriba

señalaclos, la parricipnció¡r dcl doctor Alfonso Quiróz Cuarón, renombrado pcrito

crirninólogo,' l

Con base en lo anterior, es posible aflrrmar que la especialidad referida quedó

aonfigurada, curriculannente, de la siguiente manera:

l0 "Curso sobrc Dclincucncia dc los Nifios". El Nnciontl, póg. 3, 3'r dt Cols. México, l0 dc m¡rzo & 193?.
I I "Curso sobrc Delincucncia de los Niflos". El Nacional, la. plana, ?6 y E cols,. Mésico, 15 de marzo de 193?.
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PRIMER" ANO ffiuNDo Año

Etiología de la DelincuenclaPsioología de la Infancia Y la

Adole scencia
Detinc"encia Infantil Y Juvenil Propedéutica Cnmrnotogloa (olvtoloa

en dos semestres)

Paidología Psicopatología

negimln Jurídico cle Menores Métodos de ReadaPtacton oe

Menores

T écnieadel Trabajo Social

Organización de Tribunales de

Menores
Cuadno No I
Plan de Estudios de la Especialidart en Delincuencia Infantll y Jüvenil'

febrcro de 193'1,

posteriormente, en el momento mismo de la ejecución del citado programa

académico, el 20 de $eptiembre de 1938, los profesores doctores Rafael

Santamarina, Raúl C<>nzh,ez Enríquez, Roberto Solls Quirógn, Francisco Nuñez

Chhvez y el licenciado Héctor Solís Quiróga' presentaron a la consideración del

entonoes clircctor de la Facultnd de Dereoho y ciencias sociales, licenciado Agustln

Garcín L6pez, una propuesta pala la creució¡l de la Canera de Trabajo Social' en

virtud de las limitaciones de ln espccinlidad hasta ese momento vigente como

formadora del personal que incursionaba cn el teffeno de la delincuencia infantil

y juven i l .Enohosárnb i tos , .a rg t t tnentabnnqt r ienessos tcn ian la in ic ia t i va- ,co |no

p o r e j e m p l o e n l a s S e c r e t n r i a s c l e A s i s t e n c i a s o c i n l , d e l T r a b a j o y d e S a l u b r i d a d '

l l t



los Departamentos de Prevención Social, Hospitales, Casas de Tra .ltc' para

menores y Centros Penitencianos, se reiteraba la necesidad de personal debidamente

adiestrado, pare que, a lravés de la investigación de las condiciones sociales de los

di uersos núcleos familiares, intervinieran en la atención de la problemática presente en

la vida cotidiana, en situaciones tales como los sistemas de protección para madres

solteras, el internamiento en hospitales, el desarrollo clel trabajo en los Triburrales para

Menores y la externación de infi'actores al cuidado de aquéllos; asimismo, se hacía

indispensable formar personal especializado para la asistencia de mujeres embarazadas

en los centrc¡s respectivos, la investigación y el registro de personas que no habían

legalizado su condición civil y el control de actividades de extranjeros residentes en el

país, entre otras acciones,12

Por ello propusieron, para Ia crcación de dicha carrer4 que ésta tuviera un

doble carácter: el de enseñ at:.a:e- y el de trabajo práctico y de investigación, aceptando

de antcmano que los alumnos en siu,q prácficas curnplieran con el servicio social que

dcsdc siempre sc ha requcrido y el cual podría scr regulado por la propia Escuela de

acucrdo con las diversas dependerrcias oficinles que lo necesitaran o a través de

asociaciones paÉiculares.

Asimis¡no, prescntalon un proyecto cle plnn de estudios, el cual incluía

asignaturas de orden teór'ico y práctico, r'eservando la especificación de su contenido a

l2 IINAM. FNTS. /r¡rhivo Hlstórlco. "Oficio dcl docf or HCctor Solls Qu¡rógn ol C. dircc¡or dc la Facultad dc
Derccho y Ciencias Socialcs" Vol. AII 0255. fs: 105'1U7. México. 1985.
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los profesores respectivos. La ín<iole de las materias acreditaba la división en cursos

anuales y semestrales y se precisaba, en el plograma general, cuáles tendfian uno y

otro carácter. La caffera se desarrollaría en tres años, además de que r icluir ésta los

egtesados deberían presentar una tesis final con la réplica oral correspondiente, después

de tres meses de servicio social,

Em dicho documento, se establecían, además, los requisitos para ingresar a los

estudios y se señalaba, que independientemente de los que fijara la Universidad, los

aspirantes habrían de cursar previamente los estudios secundarios o tener título

universitario de enfeffnera, ser profesor normalista tirulado, o bien, contar con

certificado de estr¡dios que, a juicio de las autoridades designadas para el efecto,

sirviera para justifi car la admisión,

Aflo y mcdio después, tiempo durante el cual se afinó la propuesta y fue

analizada por las autoridades académicas competentes la fundamentación del caso,

se aprobó, el 12 rJe marzo de 1940, el proyecto general cle la crurera de Trabajo

Social,m Un mes después, el 2 de abril, fue aprobado, por el Consejo Universitario,

el plan {e estudios conespondiente' misrno que habria de implernentarse al amparo de

la Escuela Nacional de Jurispruclencia, en la Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales.ra

13 Alicia Alarcón . "Rcsuntcn dc In scsión dcl l2 cic ¡ttar¿o dc 19'10". En Op. Cit.. p. 178.
'Ver plan de cstudios de 1940 cn la página 40 dcl prcscntc trabajo.
ta nticia Alartcón. "Rcsunrcn clc ln sesión dcl 2 dc abril dc 1940". En Op. Cit, pp. 178'179'
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Después de Z9años de formar trabajadores sociales técnicos, el 4 de abril

de 1968, tiempo en que fungia como director de la ya pÍua entonc' cultad de

Derecho, el licenciado Ernesto Flores Zavala, se discutró en el Conse.¡o 
'Iécnico 

de

dicha dependencia, el proyecto de leforna del plan de estudios de la can'era

de Trabajo Social para elevarla a nivel de licenciatura; proyecto aprobado por el

Consejo Universitario el 28 de marzo de 1969.t: Así culminó el prolongado esfuerzo

por consegui.r este nivel académico al que durante largo tiempo aspiraron los

especialistas en el ramo.

Con el propósito cle consolidar una institución más acorde a las

necesidades clel momento si¡pieron, a ese primer avance, otros de igual

im¡rortanci ai previa solicitud de las autoridades de la Facultad de Derecho,

se dotó a la nueva licenciatura de instalaciones y oficinas más adecuadas al

clesanollo cle sus funciones, Adernás, se creó una biblioteca con el animo de

alimentar la vocación e interós por la consulta y autosuperación ta¡rto de los

{ocentes como cle los alumlros y de los trabajadores sociales. Al mismo tiempo, se

hizo patente la urgcncia de enriqueccl el cuerpo docente que a la sazón estaba

integfado prineipalmente por licenciados cn Derecho y, en menor escala, por

especialistas en offas disciplinas, o por téonicos en 
'trabajo Social; por ello, al

término de Ia prirncla gcneración. surgió la necesidad de habilitar co¡no

profesores a los primcro egtesados dc la licenciatura, fungiendo óstos co¡no ayudantes

l5 Alicia Alnrcón. "Resunrcn dc la scsiórt dcl 2tl dc tttitr¿.odc I969", Err Op. Cit. p. .1t16.
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de profesor, de entre rluienes [a mayor palte no contatra con experiencia docente, ni

tenía tífulo profesional, adelnás de que habían sido formados por profesores que

preparaban a trabaladores scciaies sin serlo ellos mismos. Esto obligó a l" Facultad de

Derecho a apoyar proglamas de formación y actualización de 'i.esores que

alimentaran paulatinamente el fortalecimiento de la licenciatura en Trabajo Social.

En 1971, la licenciatura en Trabajo Social caminaba en busca de su propia

identidad por medio del desarrollo siempre responsable de sus proyectos

académicos; ello condujo, inevitablemente, a promover el inicio de su separación

de la Facultad de Derecho.

Tal condicién se fonnalizó durante el perÍodo en que fungía como rector de

la Universidad el doctor Guillermo Soberón Acevedo y como director de la

Facultad de Derecho el licenciado Pedro Astudillo Usúa al aprobarse, en el

Consejo Universitario, en sesión exn'aordinaria del 4 de octubre de l9?3. el

dictarnen dc las comisioncs dc Reglamentos y de Trabajo Académico,

contenido en su acuc,'do nrimero cuarenta y tres que implicaba la modificación al

Estatuto General dc la Universidad en su articulo octavo con la adición de la

fracción XVII para incorporar a la Escuela Nacional de Trabajo Social, corriendo la

numeración.t6 Ahí nació. oficialnrertte. nuestt'a clcpcndencia al amparo de la

Universiclad Nacional Autónorna de México,

ló Alicia Alarcón. "Rcsunrcu ctc la scsión dcl Conse.io Universitario dcl I dc octubrc dc 1973" En Op. Cll. p.

434.
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Des{e ese il}onlento se reorganizó illternanlente la Escuela, se configuró el

primer Consejo Técnico, se cleó un reglamento interno, se reestructurÓ su

funcionamiento técnico y adrninisfrativo, se establecieron los servicios escol^ n las

propias instalaciones y se iniciaron publicaciones relativas a la Escuela y a la

profesión; asimismo, la rectoría, que seguía encabezada por el doctor Guillermo

Soberón Aceve{o, le otorgó el rnanejo autónomo de su presupuesto. Ello condujo a

promover cursos pua la formación y acnalización del personal académico, sobre la

base de que el estucliante debía tener una visión más clara del objeto de estudio y de los

ob.jetivos clc la profesión, para que en una fonna cientíñca pudiera enfrentar la realidad

nacional y fuera capaz, corno profesional, de integrerse a equipos multidisciplinarios

para planificar políticas y progratnas nacionales de autogestión social.

De esta manera, el 18 de enero de 1974, tomó posesión como primer

clirector ¿e la ENTS, el médico cirujano Manuel Sánchez Rosado y cuaffo años

después fue reclecto ell cse cargolT

., 1,2,, Objctivos.

La F,scucla Nacional dc Traba.io Social ticttc, desde 1974, como objetivos

p¡ioritarios "lrormar profcsionistas de excelencia aca<iémica a través de un conjunto

orclenado de conocimientos tcórico-metodológicos. pt'occsos vivenciales y recursos

educativos, que cle acuerclo a los rcquerimicntos de la sociedad, ejerzan sus funciones

con un compror¡iso critico y objetivo cn la búsqueda de alternativas de solución a los

l r  UNAM. ENTS. A¡.chi*o Histór ic. .  \ /olúrt tct t  (){ l t t  Fs: 105 - l l  l .  l9t l5.

2 l



problcrnas de la po[laciótr que afect¿rtr s¡s posibi l idades dc

social" l  8

En la actualidad. el plan de estudios aprobado en

objetivo centrai el "...fbrmar profesionistas de excelencia

capaces de analizar. explicar y' comprender las necesidades y

rrivel inclividual, comunitario y de la sociedad en general

intervención para su atención."19

1.3. O rgnn inaclón A c ad ém ico-,Atlm inistra tiva'

La estnrct¡ra orga.niz,acional de la Escuela Naoional de Trabajo Social, fire

mo<lificacla por la actual aclministración en 1992 y, a la fecha, está configurada

de la siguiente manera:

l8 LTNAM- EN'[S. Follcto Esct¡cln Naclonnlde 
'ft ' lhrr,io Social p' 2

le LNAM- ENTS. Plnn dc tistrrdios dc l¡r Llccnci¡tlurn cn 
'trrrbnjo Soclrtl '  p'

desarrollo v biencstar

1996, plantt' olno

en Traba.; :ocial,

problernas sociales a

y crear rnodelos de

22
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Como se obsela en el diagrama, de la Dirección dependen: ia Seeretaria

General; la Divisiórr de Posgrado: la Secretaria AdminisÍ'ativa, el Centro de Estudios

Sobre la Mujer y [a Unidad de Planeación; a su vez, cada una de ellas cuenta con

Unidades, Coordinaciones, Depattametttos u Oficinas.

A continuación se reseñan someramente las funciones de algunas de las

principales áreas que conforman la estructura orgánica de la Escuela y de aquellos

departamentos que se relacionan con los propósitos de este trabajo'#

LA DIR.ECCIÓN.

La Dirección tiene entre ofras, las siguientes funciones:

o Vincular las tarcas propias dc Ia profesión con las Instituciones de Seguridad,
Bienestar y Desanollo Social, a fin de atender la problemática social del país y
proyectar la canera de Trabajo Social.

o Asistir y difundir en los diferentes foros de discusión académica, tanto a nivel
nacional como internacional, los resultados de las investigaciones realizadas en la
Escuela.

o Mantcnt:r comunicaciólr permanente con Escuelas de Trabajo Social del pais y del
extranjero, para intercarnbiar experienc ias de formación profesional.

r Arnpliar los espacios dc cliscusión, capacitación y fonnación de personal académico
para la docencia.

c Atender las acciones y politicas cmanadas de la ad¡ninistración central.

o Planear, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades
docentes de la licenciatura, del clepartamento de eclucación continua y de la
División de Posgrado; asintisnro. coordinar los programas de investigación y las

* 
Las distintas funcior¡cs q¡c cn cstc ap¿lrt{¡do sc clcscribctt ¡' quc cstán rclociottitdas con los variaclos Órganos

dir.eclivos clc ln EN'[S. fucron rctonrndns. cn su ¡rcrspcctivt gcncrnl. dcl Manurtl dc Proccdimicrttos. claborado
por ln Secrctnrfa Adnrinistrntiva dc la Escttcla

24



accioncs adminisn'ativas. cstableciendo las rnedidas necesarias pflrrr cabal
curnplirniento.

o Proponer. ante el H. Conse'jo Técnico. los nombramientos del personal docente una
vez que han sido satisfechas las disposiciones del Estatuto General rle la UNAM,
del Estatuto del Personal ¡\.cadómico y de sus reglamentos.

I,A UNIDAD DE PLANEACIÓN.

La tJnidad de Planeación cutlre, entre ohas, las funciones que a continuación se
enumeran:

o Conformar un sisterna de infornlación integral a fin de contar con datos confiables,
óptirnos y relevantes que coadyuven a la oporturra toma de decisiones.

e Diseiiar y coordinar el de sar¡'ollo dc nrctodologías de planeación y evaluación.

o Fornrular, instrurne¡rta¡' y coordinar. o en sr¡ caso realizar planes, programas y
proycctos que fortalc'zca¡t las li¡nciones sustantivas y de apoyo que tiene
encomendadas la Escuela, con cl propósito de contribuir a la previsión y el empleo
óptinro y racional dc ios rcculsos.

o Planear, progratnar y coordinaÍ', o cn su caso realizar el seguirniento y la evaluación
de resultados e irnpactos clc plancs, prograrnas y proyectos.

r Realizar y coordirr¿u' estuclios c invcstigaciones acelca de diversos aspectos
acadómicos y acadómico- admi¡risu'ativos. que confribuyan al desan'ollo de las
funciones de plancación y evaluación.

o f)esarrollar proglarnas dc capacitación en materia de planeación y evaluación. para
cl ¡lersonal virrculado con c'stas l i¡ncioncs,

o For¡nr¡lar cstrategias dc parlicipación de la co¡nunidad en procesos de planeación y
evaluación.

r Pror¡rovcr la vinculación ínter e int¡'ainstitrrcional, en materia de planeación 1,
evaluación,
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I,A SECRET.{RÍA GEF{ERAT,.

Las principales funciones asignadas a la Secretaria General son, las siguient

c Orientar las acciones acadérnicas. de investigación y de difusión con base en las
políticas establecidas por la Dirección de la Escuela.

o Supervisar, informar y evalual las acciones académicas, administrativas y de
difusión.

o Fungil como secretario del Co:rsejo 
'I'écnico.

LA DIVISIÓru NN EST{.JDIOS DE POSGRADO.

La Diüsión de Estudios de Posgrado, desempeira, enh'e oEas, las funciones que s
continuación se mencionan:

o Coordinar el funcionarniento de la División.

c Vigilar el oumplimiento de la reglanrentación del caso y de los acuerdos emanados
cle las autoridades univelsitarias y, en general, de las disposiciones que norman la
csfruch¡ra y funciones de la UNAM.

o Promover la implantación de programas de doctorado, de maestría y de
especialización en Trabajo Social,

o Establecer los rnecarrisrnos para la achninistración clc los programas y servicios de la
División,

o Planear, organizar y coordinal las accioncs que cn materia de investigación se !

realicen en el marco de la Divisidln clc Posgrado, .

o Proporrer y aprobar' los proycctos ncadérnicos de la planta doccntc de la Divisió¡r de
Posgrado y, en su caso, emitir la opirrión correspondiente,

o Plantear al director dc la llscuela, el plograma dc accioncs cncaminadas a la
satisfacción de las neccsidacles rnateriales y de los requerimientos del personal
acadénrico v aüninish'ativo de la División.
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I.A COORDINACTÓN DE INVEST'IGACTÓN.

La Coordinación de Investigación tiene importantes funcion'. encomendadas, de

entre las que destacan, las siguientes:

o Planear, actministrar y supervisar las investigaciones y estudios que desarrolle el
personal adscrito a la Coordinación.

o prever los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de las

investigaciones.

c lnforma r acerca cle los procluctos de investigación de los profesores de carrera

adscritos.

o Evalua¡, anualmente, el trabajo realizado al interior de la Coordinación y presentar

el informe correspondiente,

o Establecer las líneas de investigación, con base en las necesidades académicas de la

Escuela.

o Difirnclir los resultaclos rJe las investigaciones a través de los órganos conducentes.

LA DTVISIÓU ON ESTUDIOS PROFBSTONALES.

La División de Estudios Profesionales en la ENTS, quedó configurada, como tal,

en 1992 y de ella depenclen los departamentos de: Planta Acadé¡nica, Enseñanza,

prácticas Escolares, Servicio Social, y Tesis y Exámenes Profesionales; para fines del

presente tr.abajo, únicamente detallaremos las acciones que concuren en los tres

primeros, ya que es en ellos en los que se erimarcan tos actores y el trabajo que

interienen en el tema que nos ocllpa.

Antes de dar cuenta de las frurciones asignadas a cada ruro de esos tres

departamentgs, se hace pteciso describir, aunque sea somera¡nente, aquellas oh'as

que caract erizan, en lo general, a la División de Estudios Profesionales (DEP). Si
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tolnamos en cuenta que el objetivo central de la DEP es ""'log¡ru el funcionamiento

óptirno del sistema académico de los esrudios de licenciatura t ENTS, merliante la

coordinación, la evaluación y la retroalimentación permanente de los progfamas y

proyectos de trabajo de las áreas bajo su competencia; así como los procesos de

formación, evaluación y prgrnoción del personal docente vigilando' a su vez' que el

proceso cle enseñan za - aprendrzaje responda a lo establecido en el plan de estudios'

acorde con el perfil profesional del Licenciado en Trabajo social"2o, es posible inferir

las funciones que la División tiene encomendadas' De entre ellas' destacan las

siguientes:

o Promover, coordinaf y supervisar los programas, proyectos y acciones de los

f)epartamentos de su competencia en ,u. iu.t. de planeación y operación'

e coordinar y supervisar el ejercicio clel banco cle horas de la Escuela, así como el uso

aclecuado Y eficiente de sus aulas'

c coorclinar la organ izaci[n cle los collcursos de oposición confonne al Estatuto de

Personal Acadétntco.

o Determinar el personal acadétnico
asistencias y trarnitación dcl pago

Personal.

que es aorcedor a estímulo económico por

cónespondiente ante la Di¡ección General de

c Prolnover la importancia profcsional dcl Licenciado en Trabajo Social en las

diversas instituciones de nuesno país, como un espacio para las prácticas escolues y

ü pr"rt*iOn ¿cl seruicio social cle los csrucliantes de la Escucla'

o promover la tihrlación cle los cgresados, impulsando las diferentes opciones de

iii.ttaciotl BDI'obBdss por cl Consejo 
-lécnico'

20UNAM.ENTS.Sccrctar iaAdn¡ in is t rat i r . i t .Manua| t lcProccr l in t ientos.p.Jt t
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Con base en lo anterior. es posible, ahora sí, adentramos en las acciones que

tienerr lugar al interior de cada uno de los fres departamentos qi itre oh'os'

dependen de esta División y que hoy cenffan nuesfro interés'

El Departamento de Planta Académica:

Tiene como objetivo prioritano formar y actualizar, en las disciplinas que

integran el plan de estudios, la planta académiea del caso; en atención a ello, habran

cle establecerse programas perrnanentes de superación y evaluación del docente.

Las principales funciolles que realiza, entre otras, son:

Coorclinar |a selección y contratación del personal académico de nuevo ingleso, así

corno gestiolar, ell su caso, las prónogas académicas en apego a lo previsto en el

Ilstatr¡to del Personal Académico.

Flanear y coordinar las acciones de las secciones de Evaluación Docente y

Actualización y Superación Docente.

Elaborar proglamas anuales, tanto de actualiz.ación como de superación académica

del person al Áocente, que integren las inquietudes y necesidades detectadas; ahí

,onrurrrn actividacles diversas que exigen planeación, operación y evaluación de

excelencia con el propósito, por un lado, de ir cubriendo carencias y necesidades y,

por el otro, dc contai con los fundamcntos indispensables que orienten la política

aeadémioa dc la aclministración.

para llcvar a bucn térrnino el objetivo y las funciones del caso, se planean

clistintas accio¡es dirigidas a atencler, con eficiencia, los requerimientos de cada

trna cle las clos secciorres quc clepenclett cle este Departamento' ; en tal sentido,

* Vcr cstruclura orgánica de ln pág.rnn 23.
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darenros Cuenta. sucintaurelrte. de las fultcioltes prioritalias que tie' rsignadas cada

una de ellas,

0 La Sección de Evaluaclón Docente centra su interés, principalmente, en:

I Conocer el perfil real de los profesores de la escuela y contrastarlo con los

requerimientos académicos correspondientes'

o Mantener ügente una base de {atos del personal académico pffa contar, cuando se

requiera, coi info*ación confiable y oportuna, en lo referente a la sittración

oontractual y curricular dcl personal académico.

c Detectar las inquietudes y necesi{ades de formación, actualización y

perfeccionamiento clel personal docente de la Escuela'

o Coordinar e instn¡rnentar cl proceso de evaluación docente.

o Desarrollar los proyectos de investigación que resulten pertinentes'

o Elaborar y proponer meoanislnos de evaluación docente, que perrnitan conocer tanto

las habiliáadej como los conocimicntos y actitudes de los profesores de la ENTS.

0 La Seccióll rte Acfuallraclón y Supcració¡r Doccnte realiza, a su vea las siguientes

acciones:

o SrrpervisgÍ el dcsanollo del flrograma de Superación del Personnl Académico'

prónroviendo la impnrtición de curios, conferencias, tnesas redondas y serninarios de

actuatización, perfóccionamiento y forrnación, que demande el ejercicio del plan de

estu{ios, tnnto'clisciplinaria corno didócticarncnte hablando.

o Difunclir', cnü.c la comunidnd <loccnte de la EN'[S, los diversos apoyos de formación

acadérnica cott los qlle cttenta la UNAM'
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El Departarnento de Enseñanza.

Como es evidente, el Departarnento de Planta Académica y éste deben trabajar

annónicamente con el propósito de que las acciones no se diluyan o atomicen, sino

que configuren un todo debidamente articulado.

En tal sentido, el Departamento de Enseflawa tiene como objetivo general

"..,coadyuvar al eficiente desanollo del proceso docente en la escuela, estableciendo

apoyos teólico- prácticos que permitan orientar el proceso de enseñanza

aprendiz,aje conforme a las necesidades de la profesiór¡ proponiendo, asimismo, con

base en el análisis curricular de la ENTS, diversas acciones que permitan elevar el

nivel académieo de lamisma"2t ,

Para cumplir con sus propósitos, el Departamento de Enseñanz4 tiene asignadas

las siguientes funciones:

Ampliu y reforzat la fonnación profesional del fuhuo trabajador social, vinculando
los contenidos de los progranas académicos con los campos de accién relacionados
con la profesión.

Implantar la utilización ds métodos y procedimientos didácticos, acordes con las
caracterlsticas del contenido de las diversas disciplinas que conforman el plan de
estuclios,

Difirndfu, periódicamente, artículos de carácter pedagógico - didáctico que
proporcionen elementos y criterios de ripoyo, tanto para el óptimo desempeño del
profesor como para que el alumno alcance un mayor aprovechamiento de su
experiencia de estudio y aprendizaje.

Mantener comunicación continua con diversas organizaciones que desanollen
acciottes de investigación educativa y supetación acadérnica para profesores y
ahunnos,

2l lbidcrn. p. s/n
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e Mantener comurricación continua con diversas orgirnizaciones que desarrollen

acciones cle investigacitin etlucativa y superación académica para profesores y

alumnos.

o Vincular los proyectos de invesfigación qtre se realicen eir ¿NTS' con los

proyectos de docencia.

c Realizar investigaciones de los aspectos que se relacionen con el ejercicio adecuado

del plan de estuclios.

c Planear, organízar y evaluar las acciones y actiüdades para el control del

curnplimiento de los programas de esrudio'

0 La Seccién de Plnnes y Programas centra su atención en aquellas acciones

vinculadas con los planes y progra¡¡as de esrudios con el propósito de:

o Prornovcr y coordinar la ¡cvisió¡ yla modificación del plan de - estudios de

licenciaturq <le acuerdo c,olt los nvances y necesidades actuales y fuhgos de la

disciplina y la sociedad.

o C<rordinar la actualización pel'ulallente de los progfamas de estudio de las

asignaturas conternpladas en cl plan curricttlar'

o f)ar a conocer a la oomunielacl escolar y a otTas instancias qtre lo requieran, el plan

cle cstudios y los contanidos programáticos'

c Vigilar que el plan y los proglarnas de estr¡dios conserven su coherencia interna y

externa, así como ,u .ntig'uéncia entre la enseñanza teórtca y la práctica de la

profesiótr.

o Establcccr coorclinació¡r con los ah¡rruros, InÍrestros y autoridndcs de ln Escuela para

la reüsió¡, cvaluaeión y, c¡ sr¡ caso, actunliz¡reiórr o rrrodificación periódica del plan

y programas de estr¡dios.

r Planear, organizar, e.ieguta¡ y evalttnr las nccioncs )' actividades para el control clel

curnplimicnto cle los contcniclos prograrnáticos'
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El Departamento de Frácticas Escolares.

De entre los propósitos prioritarios del Departamento d, ;ticas Escolares

destaca el Ce impulsar aquellos mecanismos e insffumentos normativos y técnicos que

posibiliten la investigación, plzureación, coordinación, promoción, evaluación y

sistematización de las prácticas escolares que concturen durante la formación de los

alumnos; asimismo, fomental la integración teórico - práctica y vigilar que las

acciones efectuadas en los diversos cenEos de prácticas sean congruentes con la

formación profesional que se espera obtenga nuestro egresado de licenciado en Trabajo

Social.zz

Para cumplir con dicho objetivo, este departamento se vincula con los diferentes

secfores de nuestra dependencia, de la siguiente manera:

, otREccló¡¡
I
I

Secrolarf a
Gonolal

t -
, l
, Divlsló n do Edudic i
I Profeelonalec

I
Depariamenlo

de
i Prá cllcos

Eecolare¡
I

Sec, de Prácüca i S€c.do Prác1ica
Comun¡torla ' lristilr¡cional

22 Ibidcnr. p. s/n
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Las funciones básicas que dan razón de ser al Departamento de Prácticas

Escolares sor, entre otras, las siguientes:

o Relacionar el binomio escuela - sociedad por medio de progt,'inas y/o proycctos
enmarcados en el proceso de la práctica escolar, aplicables a las comunidades e
instituciones.

¿ Promover fonnas de coordinación aeadémica con diversas instin¡c'iones del sector
público y privado que brinden condiciones propicias para el desarrollo de la práctica
escolar,

r Aprobar, de acuerdo con los lineamientos de la práctioa escolar y la propuesta de
los profesores corespondientes, las zonas de práctica.

o Proporcionar a la Dirección de la Escuela, los elementos técnicos y adminishativos
de decisión, psÍa el establecimiento de directrices que requieran las funciones de las
divetsas áreas relacionadas con la práctica escolar.

c Planear y coordinar el desarollo académico- administrativo de la práctica escolar en
sus diferentes moclalidades y nivelcs, según los requerimientos del caso.

o Buscar rnecanismos gue ofi'ezcan las condiciones acordes con las necesidades y
recursos de la práctica escolar.

o Coordinar y supervisaÍ las prácticas escolares de acuerdo con los plantezutlientos
metoclológicos y normativos idóneos.

c Impulsar estrategias dc fortalecirniento académico cn los profesores que imparten las
asignaturas teóricas y los de prácticas escolares que conlleven a la integración teoria-
práctica,

r Crear siste¡nas de supervisión y evaluación que permitan el seguinriento y

estimación dc los avances, desarrollo y rcsultados de cada uno de los procesos de
práctica escolar supervisados; con base en ello proponer R la División de Estudios
Profesionales las rnodificaciortes del caso para su aprobacién por las instzutcias
coffespondientes.

o Establecer relaciones con diversas instituciones públicas o privadas del pais para el
intercambio de apoyo logístico y técnico.
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o Organizar actividades académicas rclacionadas con la pÉctica escolar, nor lo menos
del sigrúente tenor:

e Foros informativos
e Reuniones lnterinstitucionales
e R.euniones académicas con los profesores.
o Reuniones académicas con los alumnos.

o Orientar académica y adrninisfativamente a los docentes que se inician como
profesores de la asignafira de prácnca escolat.

o Efectuar concertaciones interinstitucionales, con organismos públicos y privados,
para lograr e[ apoyo acadérnico que requiere la práctica escolar'

c Distribuir horarios y asignar aulas y cublculos para los talleres.

e Establecer los mecanismos pertinentes para el control de las prácticas.

o Proponer, ante las instancias corespondierrtes, a los candidatos (profbsores y grupos
de prhaicas escolares) que hayan cumplido con los requisitos que establece la
convocatoria para obtener reconocimientos por el desernpeño dc sus aotiüdades.

o Defmir los eriterios para el reclutamiento, selección, capacitación y evaluación de la
planta docente que habrá de quedar adscrita al programa de prácticas escolües.

Como es de advertirse en el diagrarna de la página 33, del Departamento de

Prficticas Escolares dependen dos Secciones, cuyo trabajo especffico se orientq en

cada caso, a las cliferentes rnodalidades que actualmente se llevan a cabo: la sección

de práctica comunitaria y ln de práctica instirucional; arnbas realizan, con base en la

especificidad del caso, las siguientes ftrncioncs:

c Atención indiüduali'¿Eda aprofesores y alunnos de la práctica cscolaf.

c Ordenarniento, clasificación, análisis y sistetnat¡zación de la información generada
por los grupos de práctica escolar.
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e Realieación de reuniones académicas con los profesores de los tres turnos, por nivel
de práctica.

s Gestión )' control del material de apoyo solioitado por los Supos de práctica
(impresos, fotocopias, películas para fotografias y papelerí4 etc.)

e Supervisión de las prácticas para que éstas se realicen coi .le a los
planf.eamientos metodol ógicos y normativos i dórreos.

c Valoración del seguimiento, avance, desarrollo y resultados de cada uno de los
procesos de la práctica de que se trate,

+ Oryannación periódica del intercambio de experiencias entre los diversos grupos
de práctica

En el caso de la práctica institucional habrán de realizarse, adicionalmente, las
siguientes acciones:

o El establecimiento de relaciones interinstitucionales con los organismos públicos y
privad^s en los que se pretende que los alumnos realicen la practica institucional y
coordinar, en su c4so, los apoyos téonicos y materiales que éstas ofrezcan.

+ La programaoión de reuniorres interinstitucionales, antes del inicio del noveno
semestre, con el propósito de que los nlumnos elijan el área en donde les interese
llevar a cabo la práatiaa institucional,

Hasta aquí hemos dado cuenta de las principales acoiones que paulatinamente

empiczan a redundar en una vida colegiada cada vez mós foltalecida. Todas ellas están

vinouladas con los altos propósitos que o¡ientan la vida académica de nuesba Escuela y

alimcntan permanentemente el deber ser y snbcr l¡acer dc nuestra comunidad.
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Ese deber ser y saber hacer, se desprenderL en cierto sentido, de los pktnes de

estudios que en el devenir de nuestra Escuela han estado vigentes y q= 5u momelfio

han sido aprobados por las instancias colegiadas competentes.

Para comprender cabalmente de dónde emerge nuesüa achnl concepción de la

discíplina y el perfil de alumno que hoy nos proponemos formsr, s hace necesario,

para propósitos del presente trabajo, intentar un recorrido histórico de nuesfios planes

de estudio que nos permita detectar, a través de su descripción y somero análisis, el

hilo conductor de nuesho acontecer disciplinario. El siguiente apartado se aboca a tales

propósitos.

1,4. Flance dc Estudios.

Antes de abordar cualquier intento de análisis de cada plan de estudios, se hace

necesario precisar nuestra concepción inicial al respecto; e¡l tal sentido, entendemos

por plan de cstudios 'n.,,la slntesis instnunental por medio de la cual se seleccionan,

organizan y ordenan, para fines de enseñanza, todos los aspectos de una profesión que

se consideran social y culturalmente valiosos y profesionalmente eficientes"23.

Si aceptamos dieha concepción cs fácil comprender gue cualquier análisis

que se intente conlleva una gran complejidad, que obliga a atender, tanto su

es¡uchua interna, como su efecto socisl, politico y económico, asi como sus

diversos alcances.

23 Marla Ibarrola y Raquel Glaznmn
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Sin embargo, como lo expusimos anterionnente, no es propósito del presente

trabajo adenrarnos en una revisión de tal mapgritud, por lo que habr de abordar,

en comunión con lo anunciado, tan sólo la descripción y, en su caso, el somero análisis

de los planes de estudios que han determinado la formación académica de los egresados

de nuestra escuela,

Es posible afirmar que a través de su historia, primero como carrera y después

como escuela, la ENTS ha tenido varios planes de esrudio.

Como caffera técnica en el seno de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el

primer plan de estudios puesto en marcha, fue aprobado en la sesión del Consejo

Uni'¿ersitario del 2 de abril de 1940,24 Este emergió, como recordaremos, de la

especialidacl en Delincuencia Infantil y Juvenil, primer antecedente académico de la

profesión dentro de nuesha Universidad2s.

Esc primer plan de esrudios tenla la finalidad de potenciar el campo de

intervención del trabajador social, que por aquel entonoes se abría a nuevos horizontes

que requerían de personal capacitado para enfrentar problemáticas sociales diversas y

complejas.

El propósito que a la sazón centraba los esfuerzos universitarios en el árnbito

cle nuesffa clisciplina, era el de cumplir con el imperativo social de capacitar

técnicamente a los nu¡nerosos trabajadores socinles que prestaban sus servicios en

24 Alicia Alarcón. "Rcst¡lrten clc la scsión dcl2 de abrildc l9{0" en Op. Clt. pp 178'179.
25 Ver página 16 de estc trabajo.
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diversas dependencias oficiales y particulares; por eilc el marco de la

fundarnentación de la caffera se destacaba, como una de sus funciones esenciales, la

formación de los nabajadores sociales en el ámbito de la investigación para

capacitados en la intervención de los problemas sociales.

Pua formular la esfructura curricular y los contenidos programáticos

correspondientes, se llevaron a cabo exhaustivas revisiones de diversos planes de

estudio de escuelas para trabajadores sociales qr¡e por aquel entonces fi.rncionaban a

nivel internacional; ejemplo de ello fueron los ordenamientos académicos de escuelas

como las de París, Praga, 'flane, R-ío de Janeiro, etcétera.zc

Después de los trabajos de reüsión y análisis que en ese sentido se realizaron, el

nuevo plan de estudios quedó estruchuado por 23 asignahuas de orden teórico y

prhctrco, las que fendrían un carárcter semestral o anual; éstas se enconüaban

distribuidas en hes aflos y cada una de ellas estaba prog¡amada para ser impartida

cinco horas a la semana, lo que daba un total de 40. Ello implicaba, inicialrnente,

contar oon alumnos de tiempo completo.

El siguiente ouaclro, da cuenta de la estructura mencionada:

26 Joaquln Mc Grcgor, Coordinadcr. Anunrio Gcner¡l 195.{, Escucla dc Ciencias Follücas LJNANÍ. pp. t3l-
134.
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Paidolo -
gja

Psicopa -

tología

Teor'ía de
la Asist .

Nocioncrs

los.  Aux.
y Pueri -
cultrrra

I Sem
Pnnci p
Grales,
Higréne
I Sern.)

Psicolo
gla

Luclote -
rapia
(2 'Sem.)

Ecort.

mia
Social

Derecho
T.S Civil

Prácticas
de T.S.
(áreas

Prácticas
de'l'.S.
Cpos. y
Co¡nun.

en sesió¡¡ dcl 2 dc

Crinrino-
logía
General

Cuadro htro 2
Prirner Flan dc ustudios n¡lrobrdo en consejo univeruitario,
nbnil de 1940.

El ánirno, al parccer. cra ofirecer a lcls cstudiantcs una formación rn¿is sólida <¡uc

les pennitiera prt>porciollar a la ¡roblaciólr, clcscle una perspectiva asistencial, r¡na

atención individualiznda cn los dit"erentes álnbitos en quc como profl.sio'istas, se lcs

rcquiriera. L<ls gotltenidos dc las asig,nnturas estabnn encarninados a ofi-ece' un

conocimiclrto ilrtcgral del contcxto c¡r cl <¡uo sc dcsenvolvían los i'divi¿uos <¡'c.

necesitabal de su atclción; las tc¡náticas dc critudio se enlbcaban al a¡rálisis de l¿r

salud física' ntent&l y social, así corno al ¡narco juridico y ¡¡l á¡¡bitr>

metodológico, este últilr¡o oon cl propósito de clotar n tos cstudiantcs rlc los

co¡tocimjentos relacionados; c<tn la irrvcstigación sociat y, clc rn¡rncra cspccil'rc., ¿e ¡rs

quc en ese entonccs sc c<xrsidc¡'at¡n¡r brisicos ¡12.a In profcsiórr.

Desde esa pcl'spectiv¿t, las asignnturas podriarnos agrtrpnrlas, por iircas, dt: lir

siguicnte ¡nanel'a:

Higiáre
Mental
(2" Sem.)

Tecnica
de T.S
Gpos. y
Comun.



AREAS ASIGNAT .¡.S

DE SALUD FISICA

- Nociones de Biología Antropología y
F'isiología.
- Primeros Auxilios Médicos y Puericultura
- Nubiología y Dietología
- Principios Generales de Higiene _

DE SALUD MENTAL

- Paidología
- Psicología
- Psicopatología
- Ludoterapia
- Higiene tufeqt4!

SOCIAL
- SociologíaGeneral
- Economía Social
- Socioloeía Descriptiva

ruRIDICA

- Nociones Generales de Derecho y Derecho
Civil
- Nociones de Derecho Penal
- CriminologíaGeneral
- El 

'Irabajo, 
su legislación y sus problemas

METODOLOGICA - Principios Cenerales de Estadistica y
Estadlstica Social,

DE TRABAJO SOCI \L

- Teoria de la Asistencia y del Trabajo Social
- Prácticas de Trabajo Social (en diversas
áreas)
- Técnica y Práctica de T,S.
- Técnica de T.S. de Grupos y Comunidad
- Práctica de T.S. de Grupos v Comunidad

FIoy dfa, tal diversidad de áreas puede ser criticable desde el punto de vista de la

especificidacl de la profesión, ya que se desdibujan los ámbitos de intervención del

trabajador social.

Por otra parte, es preciso señalar que no obstante los intentos por formar a

los esrudizultes en el ámbito de la investigación social, llama la atenciÓn que en csc
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plan de estudios sólo quedó incluida una asigttatura enfocada ¿ I estadística social,

dejando de lado los contenidos teórico- rnetodoló¡¡icos básic ,n la formación dc

investigadores.

Asimismo, en lo que se refiere a la fonnación del trabajador social, estc

plan de estudios dotaba a los alr¡mnos de los conocimientos técnicos y operativos para

ejercer la profesión; en lo relativo a la práctic4 aún cuando en teoría se incluyó la

intervención del trabajador social cn grupos y comuttidades, en la realidad la pr'áctica

escolar quedó reducida a un estlicto ámbito individual.

El plan de estudios estuvo vigente de 1940 a 1952; en este último aito, la

entonces Facultad de Derecho, dc la que corno hernos reseñado con anterioridad aún

dependía la c?rreftr dc 
'l-raba.jo Sooial, propició oon base ell nuevas visioncs

disciplinarias y en las políticas educativas (luc por ese tiempo prevaleoían en la

LJnivclsidad, lnoclíficaoioncs a csc plart dc cstudios.

l'ales rnodificaoioncs configr¡raron un nr¡cvo plan dc estr¡dios qtrc l'ue aprobado

por el Conscjo Universit¿u'io cl 6 clc .iunio de 195221; estc ordcl¡amiento cstaba

estructurado por 29 asignatr¡ras clistlibuidas cn scis sclncstres, que se itn¡rartían cil¡co

hclras a la semana.

A continuación darnos 0uentfl clc diohn cstnlctlll 'a;

2? Alicia Alarcón. "llcsulncn dc lo scsión dct Consc.io Urtivcrsitario dcl 6 dc junio dc 19.s2". tin Op. Cit p.

280.
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ler .  Sem. Historia
Filosofia
T . S .

)'
dcl

Ceografia de
México

Biología Prácticas de
T.S. (visitas a
lnstituciones)

Psicologia

2n Se¡n. T.S de Casos I Dcrwho
Positivo

Sociología Prácticas de
T.S. de Casos I

Psicologia
Evoh¡tiva

3o Sem. T.S. de Casos
t l

T.S de Cpos.
I

Prob. Soc.,
Econ. y Pol.
de México

Prácticas de
T.S. de Casos
t l

Psicología
Patológica

4o Sem. T.S. de Gpos
I I

J'écl¡icas
lnvestiu.

de
Soc.

Administración
v T . S .

Prácticas T. S.
de Goos. I

Psicologia
Social

5o Sem, T.S. en Org
de Conrullidad

Derccho Social Estadístic¿
Aolicada

Prácticas T.S.
Goos. ll

6' Sem. Admón. de las
lllst.ituciones dc
Bienestar Soc.

Cam¡ros dc
Aplicaciórr del
T . S ,

Seminario
Prob. Soc.,
Econ. y Pol.
de México

Prácticas de
'l'.S. en la
Org. ¡le la
Comunidad

Seminario de
Tesis

Cugdro N" 3
Plan dc Estudio n¡rrobado cn (lonscjo Universitario, cn sesión del 6 de jurrio de
1952.

En comparación con el platr dc cstudios de 1940, cn éste se introduje¡'orr nucvils

asignaturas con sl propósrto dc r¡rrc los estr¡cliantes ampliaran sr¡ visión disciplinaria,

reforzanclo, principalmcntc, los oo¡locimicntos dc carácter metodológico y los

específicos del área, aun(luc sc co¡¡scrvó el crrfoqr¡e asistenuial; ohas rnás fr¡err¡n

elirninadas a fin dc dar prioricla<l a las quc prof'undizaran en el corrocinriento dc lu

prol'esiórr; linalnlcntc, algunos títr¡los o corrtcrtidos fucrorr modif-rcados co¡r cl propósito

de vincula¡'los adecuaclamcrrtc' con las l)erspcct"iv¿rs dc ejercicio profesional.
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ASIGNA't ' r . jRAS QUti  I r tJEl tON INNOVADAS

- Historia y Filosofia del 'ftabajo Social

- Trabajo Social de Casos I y II
- Campos de a¡rl icación dcl T. S.

- Prácticas de'I ' .  S. de Casos I y l l

-  Psicologia Evolutiva

- Psicología Socíal

- Problernas Sociales, Econórnic<ls y Poli t icos de México

- Seminario sobrc ¡ lroblcmas sociales de México

- Técnicas dc lrrvesti¡¡ación Social

- Administració¡l de las i¡rstitu<;iortes de Bicnestar Social

- Derecho Social

- (ieograña dc México

- Sernrnario dc 
' l 'csis

AStGNA'� l ' tJf{AS QIJU I;Uti l toN l i l - IMINADAS

- ' l 'eoría cle l i  Asistcnqa
-  l " l ig icrre Mcntal
- Paidología
- Lud<ltcrapia
- los.  Ar¡x i l i< ls Médicos y f tucr icul tura
- Nutriología y Dictología
- Princi¡rios (icncrnlcs dc [ ' l igiene
- Economia Social
- Sociología [)cscriptiva Mcxicatrt
- El "l ' jo,, su lc¡¡islacit irr y sus ¡r'obletnas
- Crirni ía Ccr¡cral

S .
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PLAN DE ESTUDIOS Dti 1940
- Sociología General

PLAN DE ESI i 'OS DE 1952_
- Sociología

-Nociones Generales de Derecho v
Derecho Ciül

- Derecho Positivo

- Nociones de Biologia, Antropologia y
Fisiolosia

- Biología

- Prácticas de 
'frabajo 

Social (divcrsas
ríreas)

- Prácticas de 
'l'rabajo Social (Visitas a

Insütuciones)
- Prácfica de Trabajo Social de Grupos y
Comunidad

- Prírcficas de T.S. de Cnrpos I y ll y
Prácticas de'1.S. en la Organización dc ia
Comunidad l. (un semesFe cacla una)

- Técnica de Trabajo S<¡cial de (inrpos y
Comunidad

-l'eo¡ia 
de T.S. de Grupos I y ll y T.S. en

la Organización de la Comunidad I y ll (un
serneshe cada una)

- Psicc>patologia llsicología Patológica

- Ctrganizrción Adm i rtistrati va Administración y Trabajo Social

- Principios Ceneralcs de listadística y
Estadística Social

tistadística Aplicada

ASIGNATURAS CUY() ] ' Í ' fTJLO O C]ON] 'ENIDO F-UE MODIFICADO

Como puede ¿ dvcl'tilsc, cn su cortjunto, el nuevo plan dc estr¡dios ft¡c

reoricntado a la opcrntiviztroi<irr cficicrrtc dcl ittstlumental técnico en los progromas y

proycctos sociales a través dc oontcnidos cncutnirrados al cstr¡dio de las áreas clc

intervención dcl trabajador social.

Por otra partc, aunquc cxisti¡r cl ¡lro¡Ésito de acrecentar In lbnn¡rcié¡¡

metodológica dc los estudianles y sc incluyó una asignntura que pretendía dotnrlos

de los elc¡nerrtos básicos ptrn cstructlu'ar t¡n proyccto de investigación, al rcaliznr'
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sus práctieas escolares los alumnos demostlaba,n no contar con los referentes necesanos

para abordar el estudio de los fenórnenos soc:iaies.

También se implementaron pr'ácticas escolares de grupos y conr .Jad, pero al

parecer se llevaban a cabo de rnanela desarticrrlada sin existir ninguna relación enn'e

unas y otras; asimisrno, se intr<ldujo el seminal'io cle tesis, en un intento por irtcrementar

el número de egresados titulados.

No obstante los esfuerzos realizados" en el transcurrir de los años se fueron

detectando las debilidades de los estr¡diantes y sus consecuentes dificultades para

cnfrenüarse al esfudio integral de los sujct<ls cn su rclació¡r con el entorno social. De

entre ellas se advirtieron, en su rnornento, una fiormación erninentemente técnica sin el

respaldo dcl rcfe¡entc tcórico y rnctodológico condr¡cente y, por otl'o lado, una

fo¡rnación parcializada al llrcdo¡ninar'las asignaturas con co¡rtenido jurÍdico.

Con base en ello, sc plarrtc<'l la posibil id¿rd ds convertir la hasta cntonces cancra

técnica de Trabajo Social, 0n unn licc¡rciatu¡'a cuya orientación rcspondiera de mejor

manerfl a la demanda dc prof'csiorristas corr un¡r fo¡rr¡ación ¡nás acorde a las ¡recesidadcs

del morncnto,

Dicho proyccto fuc ampnrtrdo ¡lor la lrncultad dc Dcrcclro de la r¡uc todavin

dependía ttuesh'a carrcra y sc oonorcldr crt l9(r9, al aprobnrsc, en Conscjo Universitario

la reforma al plan clc cstr¡<lios cn scsiórr ordirttri ir dcl 2tt dc ¡narzo dc csc ar' io.28

2tl Alicia Alarcón, "ltcsunrclr clc la Scsiórr dcl('onxjo Urrivcrsilirnodcl 2tt dcr nrlr¿odc lt)69". lin O¡r. Cil. ¡r
3tl(r.



La reesü"uchuación de los requisitos de admisión a la nueva licencian¡ra fue

ineludible, pues el reglamento respectivo señalaba que para se: 'rito en una

licenciatura impartida por nuestra Universidad, se requería que el estudiante realizua

preüamente los estudios correspondientes a la preparatoria'

Asimismo, se hicieron indispensables la implantación del servicio social, la

elaboración de una tesis y de su réplicaoral ante un jurado integfado por tres sinodales

y la presentación de la constancia de faducción de un idioma exfanjoro, como

requisitos p¿l;a optur al tírulo de licenciado en Trabajo Social' Todos estos nuevos

requerimientos reforzarian, ala luga, la formación de nuesEos egfesados.

EI nuevo plan de estudios, en consecuencia, estaba conformado por 35

asigRaturas obligatorias, que sumaban 268 créditos y 5 optativas que debían acumular

36 mirc; entre ambas hacían un total cle 304 créditos, Los cursos se impartían durante

nueve semeshes, cuatro horas a la semana.

Las necesidarles socioeconómicas del país exigían la intervención de

profesionales que dieran respuesta a los requerimientos de la sociedad en ese momento.

Fue por ello, que al instaurarse el nivel de licenciahra se pretendió imprimir rrn

catácter multidisciplinario al ejercicio de la profesión; por este motivo, los programas

académicos se agrupal'on, entonces, en las siguientes Áreas:

- Area Sociológica

- Acea Psicológiea

- A,,rea Médica
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- Area Jurídica

- Á¡ea específica del Trabajo Social

En dichas áueas se integraron la mayona de las asignaturas 'nto las de

carácter oblígatono como las de optativo. Adicionales a éstas, habr. io grupo de

materias consideradas básicas o introductorias y, por ende, obligatorias que no

quedaron incorporadas a ninguna de las áreas descritas y que resulta, para fines del

presente trabajo, oportuno mencíonar; era el caso, por un lado, de la asignahra

lntroducci6n aMétodos de lnvestigación Social que, como su nombre lo indica, tenía

como propósito introducir a los esftrdiantes en la temática correspondiente; por otro, de

las materias Administración y Trabajo Social, Estadística e Interpretación de datos,

Seminario sobre Política y Planeacíón Social y Seminario de Tesis, cuya función era

formar a los alumnos en aquellos contenidos considerados como básicos para su

formación profesional.

Por lo que concierne a las materias optativas aprobadas en el marco del plan de

estudios de referencia, éstas hacían un total de 48 distribuidas en las áreas aludidas; en

congruencia con el principio de rnultidisciplinariedad pretendido, se señalaba, ahí

mismo, que éstas podrían cursarse en diferentes dependencias universitarias según los

intereses de los alumnos,

Asf, un estudiante de h'alrajo s<¡cial podia cubrir los créditos correspondientes a

las asignatruas optativas con aqucllas materias que se irnpartían en la misma earrera o

en la propia Facuitad de Derecho, o bien acr¡dir a otras dependencias universitarias

.18



eomo la Faeultad de Filosofia y Letras, la Escuela de Enfermería, la entonces Escuela

de Eeonomía, la Facuita<i de Conr-adr¡r-ía, la Fac-,¡ltad de Fledieina y f + Facuitad de

Ciencias Folíticas.

En cada una de ellas el alumno podía optar por un abanico de asignaturas, de

acuerdo con lo siguiente:

a) En lo que concieÍne a las asignaturas optativas que se impartían en el marco del

plan de estudios del caso, éstas se orienta¡on a complementar [a formación de los

estudiantes en cuaffo áreas, proponiéndose las siguientes asignaturas, cuyo nombre

ilustra el área a la que atiende:

ASIGNATUR,AS OPTATIVAS IMPARTIDAS EN
LA LICENCIATURA DE TRABAJO SOCIAL

, Organización del Trabajo Social Escolar

, Trabajo Social en la lndustria

. Trabajo Médico Social

. l-rabajo Social en un Centro Penitenciario

Adicionales a éstas, se proponlan clos asignaturas abocadas a proveer a los

alumnos de conocimientos más generales, es el caso de las materias, fuiálisis de la

Situación Latinoamericana y Técnicas de Redacción y Disertación.

b) En lo que ataile a la Facultad de Derccho, la que por aquel entDnces todaüa

amparaba a la licenciahra en ffabajo social, el alumno podia elegir, de enre las diez
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asignahu'as que se señalan a continuaeión, aquellas que complementaran su formación

en las áreas de Trabajo Social en Casos y Familias, Trabajo Social en la

lndusffia, Trabajo Sociai en el Campo Penitenciario y Trabajo Social en la

Comunidad:

0

a

o

ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA LA
LICENCTATURA EN T.S, QUE SE

IMPARTÍAN EN LA FACULTAD DE
DERECI-IO

Derecho Civil

Derecho de la Seguridad Socíal

Derecho del Trabajo t y tl

D e r e c h o P e n a l l y l l

Derecho Procesal Penal

Criminología y Ciencia Penitenciaria

Delitos Especiales

Derecho Agrario

Derecho Cjonstitucional y Administrativo

Problemas Socio- Económicos de México

c) En la Facultad de Filosofia y Letras el estudiantc dc trabajo social podla optar,

de entre las siguientes trece asignaturns, las que para propósitos del plan de estudios

que nos ocupa, complementeran su formación en dos áreas, la de Trabajo Social en

Casos y Familias y la de Traba.io Social Escolar:
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ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA
LTCENCIATURA EN T.S. QUE SE IMPA thl
EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

. Teoría de la Personalidad (Psicología)

. Psicología Social (Psicología)

. Desarrollo de la Personalidad (Psicología)

. Psicoterapia (Psicología)

. Pruebas de la Personalidad (Psicología)

. Teoría de las Neurosis (Psicología)

. Historia delaldeadel Hombre (Filosofia)

. Pruebas de Rendimiento Escolar (Psicologta)

. Pruebas Vocacionales (Psicología)

" Conocimiento de la Adolescencia (Pedagogía)

" Conocimiento de la lnfancia (Pedagogla)

. Teoría Pedagógica (Pedagogía)

Organización Educativa (Pedagogia)

d) En ia Escuela de Enfermería, los estudiantes de trabajo social podían optar por la

siguiente asignatura que, para fines del plan de esh¡dio corespondiente, se enconEaba

concentrada en el área de Trabajo Médico Social y Asistenoial:

ASIGNATURA OPTATIVA PARA LA
LTCENCTATURA EN T.S. QUE SE

IMPARTÍA EN LA ESCUELA
DE ENFERMERÍA

. Salud Pública y Trabajo Social
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e) En la que fuera Escuela Nacional de Economia, el alumno de rabajo social tenía la

opción de elegir de enfre las cuafio asignaturas siguientes las qrr,. u'a propósitos del

plan rie esti¡dios que nos ocupa, complementaran su formaciór, : el área de Trabajo

Social en la indusn^ia:

ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA LA
LICENCIATURA EN T.S. QUE SE IMPARTÍAN
EN LA ESCUELA NACIONAL DE ECONOMÍA

. Eeonomía

" Matemáticas

" Desarrollo Económico

. Estructura Económica actual de México

f) En la Facultad de Contaduría, e! esturtiante de tabajo social podia elegir, de entre
las dos asignahras que se anotan a continuación, las que conforme al plan de
estudios que nos ocupa, complementaran su formación en el área de Trabajo Social
en la lndustria:
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ASIGNATUMS OPI'ATIVAS PARA LA
LICENCIATURA EN T.S. QUE SE IMPARThN

EN LA FACULTAD DE CONTADURJA

. Economia
" Seminario de Administración



g) En la Facultad de Medicina, el est'.rdiante de trabajo soi ienía la opeión de

seleccicnar, de errh'e ias cuatro sigUientes asignanras, las que pafa propósitos del plan

de estudios que nos ocupa ampliaban la formación de los estudiantes que se inclinaban

por el área de Trabajo Médico Social y Asistencial'

h) En la Facultad de ciencias Políticas, el alumno de tabajo social tenía la

oporhunidad de escoger, cle enhe las siguientes ocho asignatruas, las que para

propósitos del plan de estudios del caso, complementaban la formación de los

alumnos interesados en las areas de Trabajo Social en Casos y Familia, Trabajo

Social Escolar, Trabajo Social en la Industria y Trabajo Sooial en la Comunidad'

ffi OPTATIVAS PARALA
LICENCIATURA EN T.S. QUE SE IMPARTí4\N

EN LA FACULTAD,I2E¡4EDICINA

. Medicina Humanística

. PsicologíaMédica

. Medicina Preventiva

' Salud Mental
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ASIGNATURAS OPTATIVAS
LICENCIATURA EN T S QUE SE

LA FACULTAD DE CIE].{CIAS

Sociología de la Familia

Sociología de la Educación

Sociología del Desanollo Industrial

Administración municipal, estatal y federal

Organización y Administración Municipal

Clases sociales y estratificación social

Investigación de la Comunidad

Métodos y Técnicas de Investig. Social

/+ pesar del brren intento de ofrecer una fonnación de carácter multidisciplinario,

los fcgistros dentuestran que Ios estucliantes cursaban preferentemente aquellas

asignaturas optativas que se ofi'ecían en la Facultacl de Derecho, tanto en la carrera de

Leyes, como en la pfopia liccnciatura en Trabajo Social; ello debilitó el objetivo inicial

multidisciplinario y corrdujo a una forrnación encrogámica.

En srr coniunto, estc plan de cstr¡dios aprobado en 1969, quedó estruoturado de

la siguiente nrBnera:

PARA LA
IMPARTÍA'
POL,ÍTICA
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Si comparamos el plan de estudios de 1952, con este último aprobado en 1969,

las diferencias abismales que se adüerten devienen, en su mayoría, dc' bio de nivel

técnico al de licenciatrua; ello no sólo demandó de la actuahzación de los

requerimientos de orden académico - adminishativo, sino también de una nueva üsión

en la formación del egresado.

En tal senfido, se consolidó la atención individualizada que hasta ese momento

había predominado y se recc,noció la importancia de complementar los contenidos de

las asignaturas referentes a trabajo social de grupos y de comunidad, tanto en el ámbito

teórico, como en el práctico, con el propósito de ampliar la intervención del trabajador

sooial a mayores sectores de la población; asimismo, se generaron contenidos

orientaclos a que el alumno analizuá la realidad nacional y fuera capaz, como

profesional, de participar en programas nacionales de autogestión social a h'avés de la

integración cle grupos cle habajo rnultidisciplinarios, Ello redundÓ en el cambio del

enfoque asistencial que hasta entonces había prevalecido en la formación del

estudiante de trabajo social a un enfoque autogestivo.

Para ser congruentes con lo anteriormente expuesto se realizaron calnbios

diversus; el primero, como ya quecló asentado en párrafos anteriores, fue la

inclusión, pol' vez primera, de asignahuas optativas cuyo propósito, reitero, era

dotar al alumno {e una fonnación multidisciplinaria y ofrecerle la oportunidad de

especializarse en el area de su interés. Sin embargo, como se señaló con

anterioridad, dichos esfrrelzos no fructificaron debido a que los esrudiantes se
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imponían sus propias limrtaciones al seleccionar, de entre las :, ¿furas optatlvas

sélo aquellas que les resultaban más accesibles de cursar. Asimismo, se inüodujeron

otros cambios en relación con los títulos de las asignaturas y con los contenidos

programáúcos propiamente dichos, mismos que pueden quedar resumidos bajo los

siguientes rubros:

a) Asignaturas cuyo titulo fue modificado.

b) Asignafuras cuyo contenido fue ampliado significativamente

c) Asignaturas que fueron innovadas

d) Asignaturas eliminadas

a) .Algunos títulos de asignatuas fueron modificados con el propósito de vincularlos

adecuadamente con las nuevas perspectivas de ejercicio profesional; tales cambios

podcmos apreciarlos en el siguiente cuadro:

ASIGNATURAS CUYO TÍTULO FUE MODIFICADO

PLAN DE ESTUDIOS DE 1952 PLAN DE ESTUDIOS DE 1969
- Técnicas de Investigación Social - Introducción a la Metodología de

Investisación Social.
- Sociología - Sociologla Aplicada

- Administración de las Instituciones de
Bienestar Social

- Instihrciones para la Seguridad y
Bienestar Social

- Psicologfa Patológica - Desüaciones de la Personalidad

- Estadfstica Aplicada - Estadfstica e Interpretación de datos
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b) Omas asignahras sufrieron rnodi{icación en lo que se relaciona con la amplitud de

sus contenidós, a fin de impulsar la atención comunitaria: "' rdro siguiente da

cuentA de diehos cambios:

ASIGNATURAS CUYA EXTENSIÓru T'UP MODIFICADA

c) De enffe las asignaturas innovadas, se aprobaron aquellas cuyos contenidos

permitreran a los estudiantes arnpliar su visión disciplinaria en los ámbitos médico y

jurídico; el cuadro siguiente nos ilustra al respecto:

ASIGNATURAS QUE SE INNOVARON

- Supcrvisión en Trabajo Social

- Seminario sobre Polifica y Planeación Social
- Instituciones de Asistcncia y Rehabilitación Social

- Derecho Farniliar

- Derecho Pennl

- Antropología

- Salud Pública I y II

- Relaciones l-luntanas y Pirblicas

PLAN DE ESTUDIOS DE 1952 PLAN DE ESTUDIOS DE 1969
- Prácticas de T.S.: Casos I y II (dos
semestres)

- Prácticas de T,S. de Casos (tres
semestres)

- Prácticas de Oryanización de la
Comunidad (un semestre)

- Prácttcas de Organtzaciín de la
cornunidad

- Teoría de Orgnúzaciín de la Cornuridad
(un semestre)

- Teoría de Organización de la Comunidad
I v II (des semestres)
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d) Finalmente, otras asignahu'as frreron eliminadas por considerar que en eiias se

involtrcraban contenidos muy generales que no permitían al esrudr rrofundizar en

ningun área básica para la profesión. En el cuadro se enuncian tales supresiones:

ASIGNATURAS ELIMINADAS

- Campos de Trabajo Social

- Problemas Sociales, Económicos y Políticos de México

- Seminario sobre Problemas Sociales de México

- Derecho Positivo

- Qeografra de México

- Biología

Estos intentos, aunque constituyeron un avance en la formación académica de

los habajadores sociales, no fructificaron del todo debido a la visión pucializada de la

intervención profbsiolla i ! a la falta de relación entre los sujetos de estudio y el

contexto social en el que se pretendía que éstos se desenvolüeran.

Los estudiantcs eglesados de las primeras generaciones de este plan de esrudios,

- subordinadas en su ejercicio profesional n ttabajadores sociales técnicos egresados de

planes de estuclios anteriores y renuentes a acrualizar sus prácticas profesionales ',

tuüeron quc abrirse camino como licenciados con nuevas üsiones sobre el ser y el

quehacer disoiplinario.
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En ese lento desanollo de apertura de la profesión, la licenciatura en Trabajo

Social tuvo que asumir paulatinamente su propia identidad lo c ;ndujo a una

búsqueda de su independencia, el primer paso para conseguirla fue su traslado, con

todo y que permanecía al amparo de la Facultad de Derecho, a sus nuevas instalaciones

que ocuparan [o que hoy es el edificio B de la Facultad de Psicología. Cuafro años

despuÉs de instituid¿ Ia lioenciafura del caso, en 1973,logra desligarse de la Faculrad

de Dereeho y se eonflguré eomo eseuela independiente, bajo la nominación de Escuela

Nacional de Trabajo Social (ENTS). Más tarde, en octubre de lg7g, debido al

crecimiento inusitado de la comunidad de la ENTS, ésta ocupó el inmueble actual

pan, ftnalmente, iniciar su etapa de franco desanollo y de reconocimiento como

profesión universitaria.

En consecuencia, en l973,la cornunidad académica de la ENTS, preocupada

por el desanollo disciplinario y crrnsciente de su absoluta responsabilidad como

formadora de profesio ristas dc la más alta calidad, inició la reüsión del plan de

estudios vigettte, la que culminó con la propuesta de uno nuevo aprobado en sesión

ordinaria del Consejo lJniversitario celebradn el l6 de noviernbre de lg76.2e

Este ntlevo plan de estr¡dios, en comparación con el anterior, infiodujo

czunbios sustanciales debido a que a fines de los años sesentas y principios de la

década sigttiente, las distintas agrupaciones de trabajo social latinoamericano

2e IJNAM, Consc.io Univcrsitnrio. "Scsiórr del 16 dc novierrrbre de t976". Llb¡o 198 tI rtcl ló dc novicmbrc
tlc 1976. Vl- C, Fs: 20¡ - 332,
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plantearon lo que se llamó la "reconcepnaluación" de la profes:' :llo Úajo como

consecuencia que se cenffara la atención en los procesos de interveución comunitaria,

ya que se consideraba que la atención individual y de grupo se reducía a un número

muy escaso de personas y las condiciones sociales, económicas y políticas de los

países cle la región, hacían necesaria la intervención del úabajador social en

núcleos de poblaciÓn más amplios,

Así, bajo la influencia de dicha reconceptualización, la formación de

trabajadores sociales se replanteó hacia una intervención en el ámbito comunitario,

eliminando prácticame nte la atención indiücluali zada.

El nuevo plan {e estudios estaba confonrrado por 45 asignatuas obligatorias y

dos optativas, disffibuidas para ser impartidas en nueve semesües, durante cuaEo

horas a la seman a. Las primeras acurnulaban 346 créditos y las optativas 16; entre

ambas sumaban un total de 362 créditos.

A diferencia del plan de estudios anterior, este fue estructurado en tres áreas,

las que estaban orientadas a cumplir con los siguientes propósitos €specíficos:

Area bio psico social, encaminacla al conocimiento del desanollo de la conducta

humana;juríclico administrativa, que comprendía contenidos sobre el orden normativo

y jurldico de la üda en sociedad y área básica, integrada por contenidos temáücos

relacionados directarncnte con cl carnpo del trabajador social en los que se hacía

éufasis en la intervención comuritaria.

Dicho pla¡ de estudios quedó configurado, como se describe a continuación:
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Como puede advertirse, en este plan de estudios, a diferencia 
' atecedente,

se redujo el número de asignaturas optativas de cinco a dos; el propó"to de ellas era

que el estudiante lograra cierta especialización para lo cual tenía la opción de elegir,

de enhe las siguientes, dos que fueran de su mayor interés:

Seminario sobre Salud Pública y Trabajo Social

Seminario sobre Ciencia Penitenciaria y Criminología

Seminario sobre Sindicalismo

Seminario de Tesis

Seminario sobre Didicnca

Seminario sobre la Situación Latinoamericana.

En congruencia con el nuevo enfoque que se pretendía imprimir al ejercicio

profesional de los rabajadores sociales, en este plan de cstudios sc inrodujeron ciertos

cambios. Al ampliarse la práctica comunitaria -como práotica de Trabajo Sooial - de

dos a seis semesfres y al convertir en obligatorias ües asignatuas que en el plan de

estudios antecedente fungían como optativas, se incrementó de 36 a 47 el nirmero de

materias. Estas fueron reconfiguradas en cuanto a su nombre y en cuanto a los

contenidos propiamente tlichos. Tales cambios pueden agruparse de la siguiente

manera:

a) Asignanuas cuyo título fue rnodificado

b) Asignahuas cuyo co¡rtenido fue reestruchrado

c) Asigrraturas eliminadas
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d) Asigfraturas que rle op,lativas se convirtieron en obligatorias

e) Asignaturas que de obligatorias se convirtieron en optativas

fl Asignaturas que se urnovaron

a) Asignanras cuyos tínrlos fueron modificados con el fin de relacionarlos de manera

adecuada con las nuevas perspectivas de ejereicio profesional:

ASICNATURAS CUYO TÍTULO FUE MODIFICADO

b) Asignaturas cuyo conteniclo fue reestruch¡rado con el propósito de dotar al alumno

de los conocimientos necesalios de planeación e intervención del trabajador souial:

PLAN DE ESTUDIOS DE 1969 PLAN DE ESTUDIOS DE 1976

- Historia y Filosofía del T'S. - I{istoria del Trabajo Social

- Supervisión en Tnbajo Social - Teoría de Trabajo Social Vi

- Institúiónés para la Seguridad y el

Bienestar Social e Instiruciones

Asisterrciales y de Rehabilitación Social

- Seminario Insdrucional

- lntroducoión a Métodos de Investigación

Social

- Investigación Sooial

- Estadística e Interpretación de datos - Estadistica

- Seminario sobre Políticn y Planeación

Social

- Politica y Planificación Social

- Derecho Familinr - Séminario sobre Derecho Familiar
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PLAN DE ESTUDIOS DE 1969 PLAN DE ESTUDIOS DE 1976

- Teoría del T.S. en la Organtzaciín de la
Cornunidad I y Il

- Teona de T.S. II (T.S. en la Organización
de la Comunidad) (un sÓlo semesfre)

-Teoma del T.S, de Grupos t y II - Teoría de T,S. III (T.S. con grupos) (un
sólo semestre)

- Prácticas: Visitas a Instituciones de
Servicio Social.

- Seminario sobre la situación del T.S. en
México

-Prhcttcas de T. S, en la Org. de la Com. I
V I I

- Prácticas de Trabajo Social I, II, III, IV,
V. VI v VII.

- Sociología Aplicada - Sociología

ASIGNATURAS CUYO CONTENIDO FUE MODIFI .O

c) Asignanrras eliminadas en virtud de que sus contenidos se encariinaban básicamente

a la atención individualizada:

ASICNA'I'URAS QUE FUERON ELIMINADAS

t

a

a

Teoría y Práctica de Trabajo Social

Psicología Evolutiva

Desüaciones de la Personalida,l

Psicologla Patológica

dc Casos I, II y III

d) Asignaturas optativas en el plan de estudios anterior que, en el nuevo proyecto

académico, se conürtieron en obligatorias con el propósito de especializar al estudiante

en los zunbitos de rnayor clenranda en cuanto a su intetvención como trabqiador socisl:



PLAN DE ESTUDIOS DE 1969 PLAN DE ESTUDIOS DE 1976

- Derecho del Trabajo I (optativa) - Seminario de la Sitr,ación Laboral (obligatoria)

- Derecho Agrario (optativa) - Seminario de la Situación Agraria (obligatoria)

- Salud Pública I (optativa) - Salud Pública (obligatoria)

- Problemas Sociales, Económicos y
Pollticos de México (optativa)

- Problemas Sociales, Económicos y Políticos de
México (obligatoria)

- Análisis de las Clases Sociales y el
Cambio Social (optativa)

- Análisis de las Clases Sociales y el Cambio
Social (obligatoria)

- Metodologia de la Investigación en
Ias Ciencias Sociales (optativa)

- Tallcr de lnvestigación Social (obligatori.r)

ASIGNATURAS OPTATIVAS QUE SE CONVIRTIERON EN OBLIGATORIAS

e) Asignaturas obligatorias en el plan de eshrdios antecedente que se convfutieron en

optativas en el nuevo Droyecto académico, por considerar que éstas servían como

complemento para la fonnación acadérnica del trabajador social:

ASIGNAT'URAÍ} OBLIGATORIAS QUE SE CONVIRTIERON EN OPTATIVAS

PLAN DE ESTUDIOS DE 1969 PLAN DE ESTUDIOS DE 1976

- Derecho Penal v Penitenciario
(obligatoria)

- Seminario sobre Ciencias Penitenciarias y
Crirninología (optativa)

- Salud Pública II (obligatoria) - Salud Püblica y T.S. (optativa)

- Seminario de Tesis (optativa)
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0 Asignaturas que fuei'on innovadas con el propósito d mplementar los

conocimientos del alumno en lo que se refiere a metodología de investigación,

planeaeión e intervención de los habajadores sociales en procesos de organización

comunitaria:

ASTGNATURAS QUE SE INNOVARON

c

a

Teoría de T.S. I (lnvestigación en Trabajo Social)

Teoría de T. S. IV (Planeación y Programación)

Teonade T.S. V (Organizacíón Social)

Teona de T.S. VII (Sistematizaciín\

Seminario de Sociología

EconomíaPolít iealyl l

Hístoria Política y Social de México

Froblemas Sociales, EconÓmicos y Pollticos de

México

Taller sobre Politica y Planificación Social

Análisis de las Clases Sociales

Taller de Matemáticas aplicadas a las Ciencias

Sociales

Taller de Estadística

Demografia y Ecología Humana

Salud Mental

Derecho Constih¡cional

Técnicas de Comunicación

Cooperativismo

a

a

a

a

a
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Como puede advertirse, entre las asignatulas cuyo con I fue modificado

se encuenfia la de Trabajo Social en la Organización de la Comunidacl, misma que

se redujo a un semestre; tal condición podría p¿uecer contradictoria a los propósitos

prioritarios del nuevo plan de estudios los cuales, como se recordara, se centraban

en dotar al esrudiante de los conocimientos necesarios para intervenir en procesos

comunitarios. Sin embargo, en la realidad, de la asignahua inicial se derivaron ohas

que habrían de permitir profundizar en la materia para Ia cabal comprensión del

proceso metodológico del nabajo social comunitario. Así se abrieron, en esa

propuesta de 1976, las asignafuras de: Teona de Trabajo Social I (lnvestigación en

Trabajo Social); Teoría de Trabajo Social IV (Planeación y Prograrnación); Teoría

de Trabajo Social V (Organización Social); Teoría de Trabajo Social VII

(Sistematización); Historia Política y Social de México; Problemas Sociales,

Económicos y Políticos dc México; Taller sobre Polftica y Pladficación Social;

Análisis de las Clases S ociales; Técnicas de Comunicación y Cooperativismo. No

obstflnte cl intento realizado, tal objetivo no fructificó debido a que la mayoda de

las veces no sc lograba que los contenidos se dirigieran, integralmente, hacia el fin

propuesto, lo que provocó quc los nlumnos tuvieran una üsión parcializada del

proceso.

En sintesis y aun cr¡ando nrediante este plan de esrudios se intentaba formar a

u1 trabajador social ideal, ell la práctica, segirn estudios valorativos realizados al

inter.ior de la ENTS, éste demosh'ó no cubrir las expectativas planteadas por las
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instihrciones y por el contexto socio económico del pa; r que derivó en la

desvinculación enfre la formación aeadémica y el ejercicit .,rofesional; no obstante

ello, dicho plan de estudios sú mantuvo sin modificaciones hasta 1996, año en el que se

hizo urgente su reestructuración debido no sólo a los resultados mencionados con

anterioridad, sino también al cada vez más agudo deterioro de las condiciones

de ücia de la población, Ello culminó con la propuesta y aprobación de un nuevo

ordenamiento acaclémico el l0 de junio de 1996 en sesión ordinaria del Consejo

Académico del .Area de las Ciencias Sociales.3o En é1, se planteó como preocupación

fundamental, el fortalecimiento y consolidación de la especificidad de la profesión; se

aspira a formn un trabajador social capaz de intervenir en el ámbito social abarcando

al individuo, la familia, la colnunidad y las instituciones'

En este sentido, se pretende habilitar al alumno para que a Eavés del

conocimiento integral del sujeto cle estudio, constituido éste por las necesidades y

problemas sociales, diseñe y ejecute alternativas de solución y de sistemaüzación de

experienoias sociales oon el propósito de promover la organización y participación de

la pobiaeión en los procesos sociales.

El nuevo plan de estudios está conformado por 45 asignaturas, todas de

carácter obligatorio, que suman un total de 366 créditos. Las materiss se imparten

durante nueve semestres y se destinan cua$o horas por semana, I cada una de ellas.

30 UNAM. Dirccciól¡ Gencral dc Estadistica y {iistcmas dc Irrfr¡rnrnción Institucionales' Memorlr 1966. p.

720.
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A diferencia de los planes de estudio anteriores éste posee una riqueza eurricular

interdisciplinaria que comprende cuatro áreas que dan razón de se'' i su contenido.

Estas son:

" A¡ea Ftristóríeo Social., comprende el marco general y particular de la teoría social.

" AreaMetodología y Fráctioa de Trabajo Social, configuada por aquelios contenidos

referentes a la propuesta profesional para el desanollo social.

. Á.r;ea de Polltica Social y Necesidades Sociales, se refiere al ámbito particular de

intervención profe sional,

, Aretde Sujeto y H6bitat, compuesta por el estudio desde una dimensión integral del

sujeto de intervención, rr ,

Con base en ellas, el plan de estuüos que nos ocupa quedó configurado de la

siguiente manera:

3l lbidenr, p. 9,
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Como se adüerte, este nuevo plan de estudios pretende dotar al alumno de un

amplio bagaje teórico antes de iniciar la práctica eseolar, con el propósito de qu+ al

incorporarse a ésta cuente con los elementos teórico metodológicos indispensables que

favoreecan tanto el desarrollo de capacidades y habilidades, como l. luisición del

conocimiento integral de la realidad en la que se desenvuelve el sujeto objeto de su

estudio.

En virtud cle lo anterior, este nuevo plan de estudios concedió gran importancia a

la formación integral del estudiante bajo una óptica interdisciplinaria, la que exige que

el alumno establezca una esffecha ünculación enüe el sujeto de estudio y su entorno

social, a fin de que logre identificar las necesidades de la población, así como sus

potencialidades de desanollo. Ello significó una reestructuración total en relación con

el plan de estudios anterior. Se consolidó el enfoque autogestivo de la intervención

profesional, por lo que se realir*rron múltiples cambios de diverso orden. Se concenhó

la práctica de habajo social comunitario en dos semeshes - práctica comuritaria (local)

y práctica comunitaria (regional) -; sc eliminaton las asignaturas optativas; a diferencia

de los planes de esrudios anteriores, se disminuyó de 47 a 45 el número de asignaturas

aunque se elevó el número de créditos por hora - s€mana - mes en los primeros 6

semestres. De éstas algunas fueron reestructuradas en cuanto a su nombre y en cuanto a

sus oontenidos propiamente dichos. Tales cambios ptreden agruparse de la siguiente

manera:
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a) Asignattras cuyo título fue modificado

b) Asignahras cuyo contenido ftie modificado

c) Asipaturas que se eliminaron

e) Asignaturas que se innovaron

a) Asiguaturas cuyos títulos fueron modificados con el fin de relacionarlos

apropiadame'nte con las nuevas perspectivas de ejercicio profesional:

ASIGNATURAS CUYO TÍTULO FUE MODIFICADO

PLAN DE ESTUDIOS DE 1976 PLAN DE ESTUDIOS DE 1996

- Historia del "I'rabajo Social - Desanollo Histórico del Trabajo
So$ial

- T'eona de "I"rabajo Social II - Trabajo Social Comunitario

- lnvestigaoión Social I y Técnicas
de Investig aci6n Social

- Investigación Social I y II

- Estadística y Taller de Estadística- Estadística aplicada a la lnvestigación
Social I y II

- Economia Polftica I y II - Teorla Económica I y II

b) Asignaturas cuyos contenidos fueron modificados con la intención de precisar la

temátien pera üncular el deber scr con el saber hacer:
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- 
pt-nl nE ESTU, , DE 1996

- Trabajo Social con GruPos
PLAN DE ESTUDIOS DE 1976

- Teoría de Trabajo Social iII

- Programación Sooial- Teona de Trabajo Soeial IV

- puatuatión de Proyectos Sociales-Teonade Trabajo Social VI

ffi- Seminario de Instiruciones

- Froblemas Sociales, Económicos Y
Políticos

- Necesidades y Problemas Soclales

- Política Social- Política y Planificación
- n¿minisracién Social- Administración
- Análisis del Estado Mexrcano

- Derecho Familiar - Situación Juridica cle la ramrtta

-?t¡btaciOn y Medio Ambiente- Demografla Y Ecología Humana

- Técnicas de Comunicación - Comunicación Social

ASIGNATURAScUYoCONTENIDOFUEMODIFICADO

c) Asig¡atul.as que fuerott elirninaclas, debido a que en algulos oasos los contenidos

estan comprendidos en diferentes rnaterias y a la necesidad de priorizar aquellos

conteniclos que profirndizan en el ámbito de intervención del trabajador social:

74



Situación del Trabajo Sooial en México

Taller de Matemáticas

Anüopología Cultural

Análisis de las Clases Sociales

Sociología

Seminario de Sociología

Relaciones Humanas y Públicas

Historia Política y Social de México

Situación Agraria

Cooperatiüsnro

ASIGNATURAS QUE SE ELIMINARON

d) Un gran número de asignaturas fueron innovadas, con el propósito de dar mayor

énfasis a la intervención del trabajador social como generador de procesos de

organizaoión y participación de la poblaoión en la búsqueda de alternativas para la

satisfacción de sus necesidades sociales:
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ASIGNATURAS QUE SE TNNOVAROhI

Trabajo Social en la Atención lndividuaiizada

Identidad Y Cultura

Familia Y Vida Cotidiana

Psicología del Desanollo Humano

Problemática Urbana

Problemática Rural

Desarrollo Regional

Planeación Y Desanollo Social

Bienestar Social

Eclucación Social

Organización Y Prornoción Social

Movimientos y Participación Social

Teoría Social I, II Y lll

Lógica Y EPistemologfa

Situación Nacional Contemporánea

Situación lnternacional Contemporánea

Derechos Humanos

Proouración y Atlminis$aciÓn de Justicia
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Como se percibe, este nuevo plan recuperó la teoría de Fabajo soeial para la

atención de problemas indiüduales, con el propósito de lograr alisis integral del

individuo, su familia y el contexto social en que rie desenvuelve, pilE estar en

condiciones de implementar alternativas de acción que lo llerren a su autogestión.

Asimismo, concede especial atención a [a fundamentación teórico metodológica del

conocimiento y al marco jurídico sooial.

En el momento actual se encuentran en ejercicio los dos últimos planes de

estudios, el primero aprobado en 1976, todaüa estará en ügor para la generación

1996 - 1999, por lo cual se esta impartiendo a partir del sexto semestre.

En slntesis, como se puede observar a través de la descripción anterior, cada

plan de estudios se ha rnodificado con el propósito de lograr una más unplia y

sólida formación.

Los cuadros siguientes pretenden ilusEar, de manera comparativa, las

características formales de cada uno de los planes de cstudios descritos.

CARACTERÍSTICAS IIORMALES DE LOS PLA}.IES DE ESTI.JDIOS
DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAT

PLANES DE
ESTUDIOS

NUMERO DE
ASIGNATURAS

I'OTAL DE
CRÉDNOS

CREDITOS
OPTATTVAS

CREDITOS
OBLIGA -
TOR¡OS

TIEMPO
DE

DURACIÓN
t940 23 I  1 5 3 Años

t9s2 29 t45 ó Semsstre

1969 40 304 36 268 9 Somostros

t976 47 362 l ó 346 9 Semsstres

t996 45 36ó 3óó 9 Se¡nestres
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Es preciso señalar, asimismo, que a partir del plan de estudios de 1969'

mornento en el que la carrera se convirtió de nivel té o a lieenciatura' los

ordenamientos aeadémicos abordaron, por lo general, las "..eas bio psico social del

individuo, jurídico social y de trabajo social y no fue sino hasta el año de 1996

cuando a! fin se erige r,,enturosamente !a fcnnación del estuCiante en el ámbito

teórico metodológico a havés del isea histórico social.

En el cuadro que a continuación presenta¡nos, se sintetizan las áreas que han

confonnado a través del tiempo, los diversos planes de estudios:

AREAS

PLAN
DE ESTUDIOS

AREAS

1969 - Sociológica

- Psicológica

- Médica

- Juridica

- Do Trabajo Social

t976 - Bio psico social

'Juridico Adnrinistrativo

- Básica

| 996

- Histórico Social

- Metodologia y Práctica de

Trabajo Social

- Politica Social y

Necosidades Socialos

- Sujoto y Hábitat
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Debido a las particulandades que dernanda el ejercicio profesional se

previsto, desde siernpre, que el alumno adquiera, ademá' te eierto bagaje

conocimientos, las habilidacies y actitudes indispensables ¡; , urtervenir de manera

directa en y con la sociedad. Por ello, se tomó de gran importancia incorporar la

prhctica escolar como instrumento vinculador enüe la formación teórica que concurr€

en las aulas universitarias y el ejercicio real de la profesión que tiene lugar en la

üda cotidiana.

En tal sentido, vale la pena destacar la presencia permanente de dicha

práctica en cada uno de los planes de estudios anteriormente descritos:

PLANES DE F,STUDIOS IvTODÁLIPNP DE LA PRACTTCA ESCOLAR

1940 - Prácticas en divorsas áreas (lnstitucionales)

-'Iécnica y Púaica de Trabajo Social

- Práctica de Trabajo Social de Grupoq y Comunitario

t952 - Práctica (üsitas a instituciones)

- Práaica do Trabajo Social do Casos

- Práctica de Trabajo Social de Grupos

- Práctica de T. S, en la Ors. de la Comunidad

1969 - Práctica (üsitas a institucionos)

- Práctica do Trabajo Socialde Casos

- Prácticn do Trabajo Social do Grupos

- Práctica do Trabaio Social en la Org. do la Comunidad

t976 - Práctica Foránea

- Práctica do Trabajo Social Institucional

- Práctica de Trabajo Soqial Comunitario

1996 - Práctica do Trabajo Social Comunitario
(Local y Regional)

- Prácica do Trabajo Social Especializaü

ha
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Aholldar en cacla unA dc las rnodalidacles cle práctica esr;olar enunciaclas crr

el cuadl'o precedente, rebasa las expectativas del presente trr razón por la cual

me lirnitaré a describirlas brevemente antes de centrar la atención en la práctica

comunitaria, objeto prioritario cle esta investigación.

En relación con el plan de estutlios de 1940,Ia carrera fue concebida bajo urra

perspectiva teórica, práctica y de investigación; ahí quedó reglamentada por

primera vez la práctica escolar, la cual debería efech¡arse en diversos dependencias

oficiales o en instihtciones privadas, previo convenio con las mismas. Para tales

efectos se estruchrraban, en cse entonces, los contenidos teóricos en esh.echa

vinculación cou la práctica escolal.,

La práctica que se clerivó de dicho plan de estuclios se llevaba a cabo bajo las

siguientcs modalidades:

a) Prácticas cn diversas árcas (lnstinrcionalcs)

Se ctlrsaba cn el prituer año de la carrera y aparentenrente se enfocaba a

diferelltes áreas dcl traba.io social: se especificaba que ésta l lnbrla de l levarse a cabo

ell el árntl ito institucional, Sirr crnbargo, en los archivos ds. la Esct¡eta no ol¡ra

ningrin atttccedente ctt ¡'clnci<in con estc tipo de práctica, razón por la cual tuvc

qttc clarttte n la tal'ea de indagar'. en oh'as fucntes. In información corresponcliente. lin

estc sentido, la histolia oral cobra significado para

posible concertar una serie dc enn'evistas, con quierr

mi tratrajo en tanto nlc fite

fr¡ern una de las egresadns

ll0



de las generaciones que se formaron con el plan de estudios vigente enüe 1940

y 1952. '

Como resultado de ello, me es posible afirmar que i prácticas, en aquella

época, se realizaban en diferentes instituciones entre las que se encontraban la

entonces Correccional de Menores, la Dirección de Asistencia Social, el Manicomio

dela Castañeda y el Hospital General, entre ohas.

Asimismo, pude inferir que los propósitos de dicha práctica eran dotar a los

alunuros de los conocimientos técnicos y operativos que habrían de permitirles

proporcionar a la población, descle una perspectiva asistencial, una atención

individgali zada en los ámbitos penitenciario y médico, principalmente'

La metodología que se seguía en la práctica de referencia, radicaba

básicamente en el hecho de asignar a cada alumna tln caso específico y' con

base en é1, ella había cle realizar los esh¡dios pertinentes y conftgurar el

expediente con et propósito de que el trabajador social responsable del servicio,

evaluara v suministrara el tl'atamiento conducente'

b) Técnica y Práctica dc Trabajo Socinl

En el rnismo plan cle eshutios se daba lugar a este ouo tipo de práctica

en el segundo año de ln carera. La rnetoclología seguida en este caso' segtln pude

petcatal.lne gracias a la misma informante, implicaba el análisis y discusión de

estudios socialcs que crall expuestos a los afumnos por parte de los pfofesores'

. En cstc rcnglón agradczco infinitamente a la T.S. Dinrpna Valencia Montaflo su coopernción 1' su valiosa

informaciórt en rclaciÓn con zu erpcricncin cotno estudiante del plan dc estudios de refcrencia'
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con la finalidad de que aplendieran a elaborarlos y a proponer altemativas cle

solución.
4

c) Práctica de Trabajo Social de Grupos y Comunitario

En el plan de estudios que nos ocupa, se establecía una prácnca adicional

relativa a la prircttca de trabajo social de grupos y comunitario.

Con base en los convenios entre la UNAM y las insdruciones de las

áreas de la salud, escolar. asistencial y de readaptación social - tanto de niños

como de adultos -, entre otras, y para propósitos de Ia práctica señalada se

procedía, según pude inferir, de la siguiente manera: l) Las alumnas elegían el

ámbito en el que les interesaba practicar; 2) del ámbito elegido seleccionaba¡

una institrrción a la que se incorporaban; 3) en dichas instituciones las alurmas,

además de elaborar esfudios sociales, -como en el prirner año de la caffera-

participaban en las sesiones multidisciplinarias que se realizaban en las

instituciorles y 4) las alurnnas presentaban las propuestas para ei h'ata¡niento

correspondientc a fin de que adquirieran las habilidades necesarias para sl¡ ft¡turo

desernpeílo profesional.

Este tipo de práctica, ert la realidad, no se apegabn riguroszunente a la

propuesta en el plan de estudios de rcforencia. ys que no obstante que se

prctendía por parte de las alutnttas r¡na intervención en $upos y comunidades,

ésta se enfocaba a casos particrrlarc's,

$2



En lo coneemiente al plan de estwdios de tr952, éste contenía cuaúo

modalidades de práctica escolar, las cuales se describen a continurej$n;

a) Práctica en Instituciones,

Ésta se irnpartía en el pnmer semesfie de la carrera, y segun información

localizada en el archivo histórico de la ENTS32, a diferencia de la práctica

institucional que se realizaba conforme al plan de estudios descrito con

anÍerioridad, en eiia se eíeciuabelr, visitas a diversas insünrciones que

proporcionaban servicios asistenciales con el propósito de que los alumnos

conocieran su estructura y organización e identificaran aquéllas a las que

podrían canaliz:rr a las personas según lo requirieran.

b) PrácticadeTrabajo Social de Casos.

En el plan de estudios descrito con anterioridad ya se inclula una

frrácnca orientada a la elaboraeión de estudios sociales; en este plan de estudios

de 1952, la modalidad de práctica que nos ocupa es equivalente a la primera

pero con nombre distinto y con mayor contenido.

Esta práctica fue programada para cursarse en el segundo y tercer

s.emestres y en ella se seguía la misma metodología que en el plan de estudios

precedente, pcro a diferencia de aquélla las alternativas de tratamiento conforme

a los resultados de la investigación eran propttestas por los alumnos.

32 UNAM. ENTS. ArchiYo tlistórico dc la ENTS. Volúnrcn t)l18, Op. Cit, Fs; 8l- l0{.
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c) Práctica de Trabajo Social de Grupos.

Ésta fue programada para cul's¿u'se el cuarto y q semestres y en

üncr¡lación {cl cstudiarrtc con algttna itrstihrcién pública, a

Se seieocionatla r¡n área cle Su zona de influencia con cl

en

aella los estudiantes cl'an incorporados diversas insfituciones, tales como

hospitales, guarderías, escuelas y nibunal para menores, entre las pnncipates'

Si la oomparafnos con la práctica de trabajo social de grupos y

comunitario que se impartia conforme al plan de esfudios de 1940, poclemos

aclvertir que en esta nueva se amplió el contenido al mismo tiempo que se

delimitó su intervención sólo a flrupos'

En consecuencia, la rnetoclología que en ella se seguía, a diferencia de la

que se aplicaba en la práctica cle trabajo social de grupos y comunitario

contenida en el plan de estudios precedente, se abocaba a la organización de

grupos, generalmente de carácter recrcativo o socio ctrltural, con el propósito de

que los integrantcs, a través clc pláticas, exhibición de peliculas 1'lo elaboración

cle trabajos rnapuales, entre las principales actividades, ocupa¡'an sll tiernpo

l ibre.

cl) Práctica de Trabajo Social en la Organización de la Co¡nunidad'

Finalmente, etl el sexto semestre, sc tenia contempladA la práctica

la que segorrespondiente a trabajo social ell la organización de la comgnidad

realizaba mecliante la

travós dc la ciial
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propósito de elaborar la morrografia del lugar, de conocer slts condiciones socio

económicas para, con base en sus principales problemas. )oner alternativas de

solución e intervenir a través del trabajo con la población.

Sin embargo, en los documentos que hacen referencia a la práctica escolar

de este período, se afirrna que a menudo los alumnos sólo lograban concluir la

monografia, por lo que el contacto con la población se reducía a una entrevista

que tenía colno fin recabar información para la caractenzación de la localidad,

con nulos resultados en cuanto a la organización comunitaria.

En lo que respecta al plan de estudios de 1969, la práctica escolar mantuvo

las mismas modalidades del plan de estudios de 1952 aunque asumió las siguientes

cafacterísticas:

o La práctica estaba encaminada a eliminar el enfoque asistencial de la intervención

profesional para orientarla a la autogestión,

o A través de la práctica se pretentlía, por rm lado, consolidar la atención

individualizada y, por cl otro, reodenta¡ la acción de grupo y de comunidad

para permitir la ineotporación de los estudiantes a programas encaminados al

traba.io en dichos ámbitos y cxtcnder su intervcnción n sectores más amplios

de la población,

Iln consecuencia, Ia práctica de üsitas a instituciones. que estnbn

programada para scr cursndn en el pdrner seulcstre y la de Uabajo social de
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casos, ubicada en segundo, tereero y cuarto semesües, seguían la metodokigía

resefiada en el plan de esh¡dios antecedente.

En lo que corresponde a la práettaa de trabajo social de grupos, a üavés

de ella se pretendía responsabilizu al alumno de algun grupo de los formados en

diversas instiruciones de servicio social, con el fin de que aprendiera a estimulu' y

promover la socialización enfie sus integrantes y a solucionar problemas

sociales especlficos mediante el conocimiento de la nahualeza del grupo, de las

aetitudes, opiniones y actiüdades de sus miembros,

Finnlmente, durante el séptimo y octavo semesFes, los alumnos realizaban

prhctrcas de trabajo social de comunidad. La metodología del caso demandaba

la incorporación del estudiante a una zona urbana, semiurbana o rrual, de la

cual habrfa de conocer su estruchra, sus funciones, sus reclusos - tanto humanos

como materiales- y su problemática social para, posteriormente, con base en las

particularidades detectadas, promover y encauzar la intervención hacia el

bienestar de la comunidad,

En relación con la práctica escolar derivada del plan de qtudlos de

1976 o, y ügente para los estudiantes que actualmente cursan sexto y octavo

semesfres, ésta supuso un cnmbio en lo que a su estn¡ctua, enfoque y objetivos sc

refiere; como se recordará, en el moümiento dc "reconceptualización" en

* 
Vigente h.nsta el aflo de 1999, en virtud dc las gcncrocio¡lcs que fnltan por egresor de ó1.
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Latinoamérica, se acordó la conveniencia de enearninar la formación académica de

los alunmos de trabajo social a la intervención en núcl,' de población más

extensos; ello repercutió, como consecuencia, en la rsorlr ..¡ción de la práctica

escolar, la cual se enfocó exclusivamente al ámbito comunitario eliminando la

formación encaminadaa la atención individualizarla.

Cabe hacer notar que en este ordenamiento académico, la práctica escolar

se realiza entre el tercer y noveno semestres sobre la base de que el alumno ya

cuenta, para entonces, con los conocimientos teóricos que contribuyen a prepararlo

parc La prácnca y para identificar su quehacer profesional.

Dicha prácnca escolar asume, en teoría, tres modalidades: práctica foránea,

prácnca institucional y práctrca comunitaria.

La ptwrera de ellas no tiene un carácter obligatorio, condición que la ha

convertido, con los años, en la modalidad práctica menos socorrida; sin embargo,

cuando algun gupo de esrudiantes y/o docente se interesa en su ejercicio suele

concretarse la acción a travós de una solicitud especifica ante la coordinación de

prácticas. Ejemplo de este tipo de experiencias lo constituyen las recientes prácticas

realizadas en los Estados de Chiapas y Oaxaca.

Enne el tercer y octavo selnestres los esrudiantes están obligados a realizar

la práctica ootnunitaria y en el i¡ltimo, en el noveno semestre, los alumnos tienen que

ouiiipiir co¡i Ia práctica institucional,
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Esta tiltinra obliga a quc.

generalmente del sector público y

propósito de conocer la estructura

de caracterizar a la población

programas de accictn que se dirijan a

Finalmente, por lo que toca a

momento a caracterizarla dad,o que es,

cle nuesho análisis.

intelectuales y

solución cle

Social"33

el estudiante se incorpore lr un orgzurislnc,

en casos aislados del SeL- privado, con el

y organización de esa institución, así como

que atiende para, posteriormente, proponer

la satisfacción de las necesidades detectadas.

la práctica comunitaria no me dstendré en este

en el marco del presente trabajo, objeto central

Las debilidades registradas de la práctica escolar en su conjunto se

vinculan con la incongruencia entre el perfil requerido por las instituciones, las

demandas socio económicas de la población y la fonnación acadérnica de los

estudiantes. Ello generó, en su nromento, la necesidad de una nueva propuesta

curricular la que, como hemos venido subra-yando, actualmente tarnbién se

encuentra en ejcrcicio.

En dicha propuestfl curricular aprohada en Ig96 se plantea, como

propósitos de la práctica cscolar, "...anicular los conocinrientos teórico

metodológicoscon la rcalidacl y dcsarrollar en el ah¡mno las lrabilidades

prácticas que lc pcrrnitan intervc'nir err la prevención. atención y

problentas socialcs en los niveles y áreas espccificos de Trabajo

33 UNAM - ENTS. Pl¡rn dc Estudios dc In Liccncintur¡t cn Tnrbrrjo Sr¡ciul. Op. C¡t. p. t 2
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Para tal fttt, la práctica escolar fue ubicad los últimos ües

Semestles de la carrera, (séptimo, octavo y noveno) con la inteneión de que los

conooimientos adquiridos por el alumno a tr"avés de las asignaruras teóricas

cursadas preüamente, apoyuan su intervención en la práctica.

Se pravé que la práctica comunitaria abarque el séptimo y octavo

semestres y que ésta se realice tanto en el ámbito nrral, como en el urbano;

el séptimo semestre correspondefá a la práctrca local, la cual habrá de

llevarse a cabo de manera sectodal, entendida ésta como la que se realiza en

lugares pequeños, debidarnente clelimitados, que reúnan determinados requisitos

establecidos con antelación'

En el octavo semesfie, se pretende que el alumno amplíe gradualmente sus

niveles de intervención y los árnbitos cle acción; desde la perspectiva metodológica

se prevó que dos o más gupos realicen su práctica en diversos sectores de

una nlism a zonacon el propósito de que se irnplernenten proyectos sociales que

den respuesta integral a las demandas y necesidades de los colonos, o bien, a un

problema común que los ulla.

Será, finalmente en el noveno semestre, cuando los alumnos poüán

optrir por incorporarse a una insdrución, o bien continuar en comu¡údad,

inicrvinicndo eii pÍogiainas específicos qi¡e sc dcsrurollen en cualquiera de las

sig¡rientes áreas: la de salud, la escolar, la elnpresarial, la de los derechos

humanos, la de la administración de justicia, la penitenciaria' la indigenista o de
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cualquiel otro tipo que perrnita al estudia¡rte especializar.

tnterés.

el ámbito de su

Aun cuando todavía no se precisan las particularidades de la práctica en

su conjunto, se señala, en este nuevo plan de estudios de 1996, o,,¿e ésta habrá de

habilitar al alumno durante un semestre en cada lugar, seis días de la semana,

aon horario de cinco horas diarias, durante los cuales deberá cubrir todo el

proceso metodológico del rrabajo social. Ello obligará a que el estudiante se

inserte en la comunidad y sistematice Ia experiencia, sin dejar de laclo las

etapas de investigación, planeacrorr, intervención y evaluación; esta última,

junto con la de sistematización, debcrán de ser permanentes.

Si se cornpara esta condición con la que prevalece en el plan de

estudios de 1976 todavía en ejercicio, es posible observar que se conserva el

enfoque autogestivo y a pesar de que en el nuevo ordenamiento académico se

intenta rescatar, ett teoría, la atención individualizada, la práctica escolar continúra

orientada principalnrente al traba.jo comunitario,

A contir¡uació¡t sc ilustra cl proceso rnetodolégico que se pretende guie

la ¡rráctica escolar quc habrán de rcalizar los estt¡diantes en el nrarco clel plan de

estudios de 1996:
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En la medida en que acfualmente, como hemos señalado, existen dos planes de

estudios en ejercicio y en el de 1996 los estudiantes aún no arriban a los semestres en

los que se imparte la prácuca comunitaria, (ver págna 86) el objetivo del presente

trabajo, se centra en la prírcttca escolar comunitaria estipulada en el plan de

estudios de 1976 y a ella dedicamos el siguiente apartado.

1.5. Descripción del deber ser de la Práctica Comunitaria conforme al plan de

cetudios de 1976.

En la fundamentación del plan de estudios de 1916 - y que a la fecha cursan

las ffes últimas generaciones -, se concibe la práctica escolar comunitaria como

elemento básico en la fonnación académico profesional del licenciado en Trabajo

Sooial, Es, a través de ella, que el alumno se enfrenta directamente con la realidad en

la que habrá de conocer e interpretar las necesidades y carencias de un sector de la

población, condición que lo capacitará en la invesfigación, en la planeación social, en

la aclministración cle l..rs scryicios, en la promoción social, en la organización y

moülizaeión social, en la clirección de pollticas sociales y en la sistematización de los

procesos socialcs.

En teoría dicha práctica comunitaria contribuye a la aplicación de los

conocimientos teóricos y nretodológicos obtenidos en el aula. al ntismo tiempo que

dcsarrolla y perfecciona habilidades y actirudes favorables que identifican al

profesional de nuestra disciplina; adernás propicia la relaciór¡ teoría - práctica y

9.1



pennite sisternatizar la interve¡ición social, como via para enriqtre.cr la visión

disciplinaria.

En congruencia con dicha fundamentación se plantea, como objetivo general de

la prácica escolar comunitaria. conocer, analizat, interpretar, planear y transformar

procesos sociales por medio de la intervención de profesores y alumnos, quienes

investigan e inciden en una realidad de la que forman parte, para reflexionar y acfuar

según lo exiia la problemática respectiva; con ello, y nuev¿rmente en teoría, se logra

una armonizacion enffe la forlnación académica y los resultados alcanzados durante la

intervención de los estudiantes en las comunidades, al mismo tiempo que se contribuye

a la consolidación y avance del trabajo social,

Los objetivos de la práctica escolar comunitaria enunciados en el plan de

eshrdios que nos ocupa, se enfocan a tres aspectos prioritarios: Ios profesionales, los

pedagógicos y los sociales;

ASPECTOS PROI?ESIONALTS :

En este rcnglón, la pr'áctica escorar comunitaria habrá de:

- Propiciar en el alumno la búsqueda. de nuevas alternativas de intervención de tal

forma que sc establezca una vittculaciórr estreaha entre el profesionista y los sectores

sociales,

- Inducir al estudia¡rtc al conocitnicnto de la insh'r¡lncntació¡r de las políticas

sociales, a través de su vi¡rculnción con el ejercicio profesional 4el h.aSajador

social.

9{



ASPECTOS PEDAGOGICOS:

En este campo, la práctica comunitaria, habrá de:

- Desamollar en el alumno los conocimientos teóricos y técnicos indispensables, que

lo capacitenparl su fuhro ejercicio profesional.

- Estimular, el desarrollo y perfeccionamiento de habilidades, deshezas y actitudes,

que identifican a la Profesión.

ASPECTOS SOCIALES:

En este ámbito, la práctica comunitariahabtá de:

- propiciar que el alu¡nn<l vincule la escuela con la sociedad en aquellos progfamas o

proyectos que lleven al clesanollo de capacidades y potencialidades de la población.

- Favorecer en el estucliante el conocimiento de situaciones reales concretas. para

interpretarlas y prpponet', en su caso, alternativas de solución.

- propiciar que el aluinno protnueva y participe en acciones encaminadas a diseñar

estrategias para la solución de los problemas sociales.la

La práctica comunitaria que aquí nos ocupa, abarca formalmente del tercer

al octavo se¡nesfies cle la licencianrra y está integrada por hes niveles,

enmarcados en el siguiertte esquelna rnetodológico:

t,l UNAM- ENTS. Dcprirt0mcnto dc Prácticus L,scolnrcs. Ln Pr¡icticn Estohr, pp, 2'Ó,
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N IV E Lf 'S O BJET IVOS

I "  T N V E S T I G A C I O N

2 "  P L A N E A C I O N  Y
EJECUCIÓru NPI
TRAI]AJO CON

GRUPOS

3 0  E J E C U C I O N ,
ASESORÍA Y

EVALUACIÓI . I  DE
PROYECTOS

A pl icar  la  rnetoc lo logía
de investigación social
al conocirniento de la
realidad

Aplicar las estrategias
de planeación con base
en las necesidacles

sociales

Aplicar la asesoría y
cvaluación a l

desarrollo de los
ectos sociales

Con base en los propósitos anteliorcs se establecieron, en el momento mismo de

poner ett tnarcha el plan de estudios de 1976, ciertos referentes esquemáticos que

tienen co¡no propósito servir de guía para realizar la pr'áctica comunitaria confonne a

un proceso rnetodológico especihco,

Tales referentes esquemáticos quedan detallaclos a continuación:
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Como se advierte en los csquemas descritos, en la prácti : establece, colno

modalidad didáctica prioritaria. el taller, considerado éste como la actrvidad rnás

inrportante dcsdc el punto de vista clel ploceso educativo pues además dc conocimientos.

sc ¡l 'etendc qr¡c cl csttrdiante inh'oyccte su vida para que interlelacione lo intelectual ct'xt

Io cmocional .  lo qrrc habr 'á c lc fhvorr :crcr  la l i>r ' rnación intcgral  del  a lunrno.

SEIIVICIO I'ROFTqSTONAI,
IiN 'I'ilRII.EI.{O

I { lc  i ,SO
EDt.)C,^' f 

'l\/O R[it.ActQN.|AO{RIA. 
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En consecuencia, el prooeso edr¡cativo inmerso en la práctica escolar

apffentemente se üncula con los contcnidos de las asignaturas t,-' ias y con los de las

teórico- metoclológicas que se señalan en el plan de estudios corrr ,,,rndiente.

En tal sentido, parece conveniente ilustrar la interrelación de dichas asignaturas

con el procsso metodológico que debe seguirsc en la práctica comunitaria a fin de estar

en corrdiciones de captar, en teor'ía, la congiluencia que debe existir ellse los

eonocimientos que adquieren los alumnos en el aula y el ejercicio de la práctica escolar

co¡nunitaria,' A oontinuación exponemos gráfi carnentc dicha intenelaeió¡t,

o Vcr csqucrnos $ginas 97"100, dcl prcscntc trubajo
l02



VINCUI,ACTÓN DE LOS CONTENIDOS PROGRAffi'T'" ":OS

COF¡ EI, REFERENTE ME'TODOT,ÓCICO NN .
PNÁCTTC,A COMI-INTTARIA DE PR.IMER NIVL ,

Asignaturas dc carócter
Teórico y asignaturas de

carácter teó rico- rnetodoló gico

Historia del Trabajo Social
Teona del Trabajo Social I
Tooría delTrabajo Social II

SociologÍa
Historia Política y Social de
México
Tallor de Estadística
Teona del Trabajo Social III
Invostigación Social

Tallor de Matomáticas
EconomÍaPolítica I y II
Antropologia Cultural
Psicologia Social
Salucl Fública

3" y 4" Semestres

Pnoceso Metodológico de
la Práctica Comunitaria

lmportancia de la Práctica
comunitaria en la formacíón

académica del Trabajador Social

Exploración, caraúentación y
selocción de la comunidad

Dofu¡ición, investigación y
análisis de la comunidad

en sl contoxto social

'-rr
\/

+
+
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VTNCUI,,ACIOIV DE LOS CONTENIDOS PRS.
CON EI. R.EFER.ENTE METODOLÓGICO
PT{,ÁCTICA COMUNITARIO DEL SEGUNDO

VTATICOS
' L A
NIVEL

Asignaturas de carácter
Tcórico y asignaturas de

carácter úeórico- metodolégico

Teoría del Trabajo Socíal
Teoria del Trabajo Social
Derecho Constitucional

Salud Pública
Política y Planificación Social
Teoría del T'rabajo Social V

Adminisü'ación
Salud Mcntal
Técrricas de Comunicación

Tallcr dc lrrvestigación Social

Teoria clerl Trabajo Social Il

5o v 6o Sernestres

Proccso Metodolégico de
la práctics comunltaria

A¡álisis de las politicas sociales y
planeación de la intervención
en la Conrunidad

Análisis de la situación daectada,
y diagróstico y prograrnación
social por áreas.

Aplicación do proyectos sociales
y ejercitación de técnicas de

comunicación, grupales y didácticas

Análisis y síntesis clc la teoria
y rnétodologia aplicadas

Valoración del trabajo realizado
tanto con gnrpos como el
rolacionado con el procoso

de aprendizaje.

f I I
IV

A-1/

D
* Si se desea ubicar el semesh'e en el que se imparten las asignahras descritas,
acudir al plan de estudios de la página 62. 
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VINCULACTON DE [,OS CONTENIT}OS P!I' ;FIAMATICOS
CON EL R,EFER,ENTE METODOLÓG{ DE LA
PRÁCTTCA COMUF{FT-AF{,TA DEI, TEÉ{UE,R INIvEI,

7o y 8" Semestres

Av
r-\
\/

A,signaturas de carácter
Teórieo y asignaturas de
arácter teórico- metodotrógico

Teoría del Trabajo Social V
Teoria delTrabajo Social VI

Técnicas de Comunicación
Relaciones Hunrar¡as
Situación Agraria
Dcrecho F'a¡niliar

'l"allor dc Política y Plarrificación
Social
Situación l,aboral

Teoria clelTrabajo Social  Vl l

Proceso Metodolégico de
la práctica comunitaria

Ejecución de proyectos y
consolidación de grupos

Asesoria, ejecución y conclusión
de proyectos comuritarios

Análisis dol desarrollo y
alcances de los proyectos

¡\nálisis y explicación teórica
del proceso motodológico

de lo práctica

r Si se desea ubicar el semestrc en cl que se imparten las asignaturas descritas,
acr¡dir al plan cle estudios <le la página 62.
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Hasta aquí hemos deserito, lo más fielmente posible, el deber ser de la práctica

eseolar en todos y cada uno de los planes de estudios que nuestra = :rsidad ha

aprobado para formar especialistas en h'abajo social y, en particular, el deber ser de la

práctica escolar comunitat'ia enmarcada en el plan de estudios de 1976.

Propósito de los siguientes apartados es investigar oómo ocurre dicha práctica

escolar en la realidad. Detectar sus bondades y debilidades permitirá guiar, de mejor

manera, el proceso metodológico que habremos de implementar en el nuevo proyecto

curricular aprobado en 1996 y cvyapráctica escolar está prevista para el año de 1999.
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capitulo 2. \.,h INVESTIGACION

2.1. I-lna aproxirnación al problema

El licenciado en trabajo social, durante su quehacer profesional, debe de

manejar una multiplicidad de relaciones a diferentes niveles, ya sea con sujetos

que se encuenftan en una situación de conflicto y por lo tanto requieren de apoyo

i

para resolverla, ya con profesionistas que pueden contribuir de manera directa a

dar un carácter integral al tratamiento de la situación planteada a través del

trabajo interdisciplinario, o trien, con sectores sociales que precisan de mejorar su

calidad de vida.

En consecuencia, es indispensable que el l icenciado en trabajo social, al

bagaje técniut

qcliludes que

egtesat de los eshrdios profesionales, posea am¡tlios c'ont¡cimiento,s leóricos, tttl

suficierrtenlcnte sólido y ciertas capacidadcs. habilidades )'

perrnitan cornprender e I contexto socio cultual y las

necesidades dcl individuo o grupo social - ob.ieto cle su atención -, con el propósito

de orientar, <:r'garúzar y lograr su parti,ipación critica y coltsciente en diversos

procesos soeiales,

En el ¡lroceso edt¡cativo que intenta dicha forrnación, ittteryienen rnultiples y

variados firctoles, de entre los que destaca la práctica esoolar comrrnitaria, objeto

central del ¡rresettte trabajo.

lo

le
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Veinticinco años de experiencia como docente en la ENT'S tiempo durante el

cual he imparticlo las asignaturas cle práctica escolar corr Lria )' teoría de

trabajo social, me penniten abordal' cotl solhua, hoy día, el proceso educativo que

tiene lugar durante la práctica escolar 1'. específicÍunente, el que se refiere a la

práctica comunitaria establecida en el plan de estudios de 1976 que habrá de estar

vigente, oomo sabemos, fuasta el añ<l de 1999.Infonnación prelirninar refleja que aun

cuan¿o algunos alurnnos logran und congruencia enhe el curriculo teórico y la

prirctica escolar comunitalia, ésta últi¡na no sientpre se traduce en una fuente de

experiencias, conocimientos y desarrollo de habilida<íes, destrezas y actihrdes sino

que en ocasiones, al térrnino de la misma, los estudiantes no alcanzan los

propósitos cstablecidos y, en consecuencia, sienten disminuida su capacidad de

competencia laboral,

En el plan de estuclios cle referencia, se señala que la práctica escolar

cornunitaria se tlebe realizat' en tm mi.tmo lug,ar, durante seis semesfies - enüe el

tcroero y el octavo -, dcstinanclo a és.n doce horas a la se¡nana distribuidas en

clos días; cle ellos, ullo se clcclica al trabajo en el aula y cl otro a la práctica de

campo. Asirnisrno, se precisa la necesiclad cle scleccionru, colno centro de prácticas,

tas caractcrísticas establecidas por la Escuela a frn

la analice y la relacione con las instituciones de

luna oornunidad qtte rcsPonda a

cle que el esttrdiante la conozcrl,

l l iencstal social,
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Inicialmente se tenía previsto que un misrno profesor de -rtica cornunitaria

habría de guiar a un grupo específico de alurmos durante seis semestres cle

su estancia en la comunidad, con I¿ finalidad, por un lado, de garantizar

la continuidad en el proceso enseñanza - aprendizaje y la evolución y progteso

que eada alumno lograba y, por el oho, de conribuir al cumplimiento de los

objetivos generales de la práctíca de referencia. Esta condición prevaleció hasta

el año de 1994 en virtud, por un lado, de un conjunto de consideraciones

expresadas por docentes y alumnos y, por el ofro, de una serie de factores que

fueron dificultando la condición inicialmente prevista.

De cntre las primeras, es decir de entre las consideraciones expresadas por

docentesy alumnos, había opinione,s diviclidas en relación con:

a) La permanencia de un mismo profesor durante seis semestres como

responsable de un g¡upo; habia quienes opinaban que dicha pennane¡cia

coadytrvaba al logro de los ob.jetivos de la práctica porque favorecía la

continuidad del proceso, ¡nienffas que otros consideraban más adecuaclo

rnodificar tal condición para clar lugar a una renovación de la relación docente -

alumno y, por endc. del proceso de aprendizaje.

b) El tlútnelo de sclnestlcs considerados para la práctica comunitaria:

tnientras que diversos profesores y alunuros opinaban que era conveniente

cl tiempo destinado a la tnisnla y argtunentaban la importancia de

fzuniliarizar al estt¡diattte con el contexto social en donde ejercería
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su profesión, otros n'ranif'estaban que la ma1,or proporción de licenciados

en trabajo social se ernplea en instituciottes y iuy reducido el

nirmero de personas que trabajan en cornunidad, pot lo cual debería

estar equilibrado el tiempo dedicado a cada modalidad de práctica con la

finalidad de que los esrudiantes fueran formados de acuerdo con los distintos

árnbitos en los que tienen posibil idades de emplearse.

En lo que concieme a los diversos factores que fueron dificultando el proceso

de la ptírctica comunitaria, podemos destacar los siguientes:

l.,a inadecuada ubic'ación tcmporal entre los contenidos de las asignatura:;

leórica,s y teóric'o metodológica.s y la práctica comunitaria, conducía, con

frecuenoia, a cualquiera o a todas de las siguientes deficiencias:

a) A que el estudiante carcciera del referente teórico correspondiente que le

facilitara, en su momento, cl e.jercicio profesiorral.

b) A quc el ah rnno pal'ticra dc perspectivas teóricas generales y perdiera de

vista el mArco conceptual ert el que se cirniettta el ejercicio profesional clel

trabajador social,

c) A quc el estudiantc, al asunrit una i¡rtervención social, percliera la atinadn

dirccción del clocellte y no consiguiera identiflrcar los nrodelos de

intervención rnás apropiados para el caso, desarticulando las pocas

actiüdades que finalntcnte lograra lealizar,
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d) A que el alumtto contara con escasas posibil idades dr: enriquecer ylo

redireccionar la práctica comunitaria, debido a que la a:,, l con'espondiente

a la sistematización de la misrna, estaba prograrnada para ser impartida hasta

el octavo semestre.

Con base en lo anterior, se propusieron ciertos ajustes al programa original:

unos devinieron de los docentes en lo individual y otros procedieron de la

Coordinación de Prácticas F.scolares.

De entre los ajustes procedentes de los docentes, podemos destacar básicamente

el siguiente:

En relación con la carencia de una adecuada ubicación temporal entÍe

las asignaturas teóricas y teórico metodológicas y la práctica cornwritaria,

sc propuso la consecución de un tallcr, ¡nisrno que habría de destinarse,

pol' un lado, a tevisal', elt el at¡la. los contcnidos conceptrrales y teéricos

indispensnblcs par a que los alunrnos estuvieran en posibil iclades dc

aplicarlos cn su inlcrvcnción crr la cornuniclad y. por el otro. a orientar

cl proceso cclucativo quc ticne lugal crr cl cenh.o de ¡lrácticas.

El tnller I 'cfcrido tto ha cubierto las expectativas dcl cnso debi¿o, q¡

gran ¡1zu'te, al escílso tttilttero dc horns que ticne asignado. thctor qr¡c

impide, ell gl 'alt ¡ncdida. articular la etapa clcl proce:]o nretoclológico quc
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se sigue con el referente teórico que demanda, ya

éste no se desamolla con la lógica prevista.

De enhe los ajustes propuestos por la Coordinación de ,

destacan los siguientes:

Vcr ¡lógiuus 97- 100 tlcl prcscntc trnlxrjo

rt2

que en ocasiones

;cicas Escola¡es,

En lo que se refiere a la asignación de un mismo profesor conro

responsable de guiar a un grupo durante todo el proceso de la práctica,

- es decir, a lo largo de los seis semesFes -, ta Coordinación de Prácticas

Escolares determinó el carnbio del docente cada dos semesftes, tiempo en

el que se cubre un nivel conforme lo especifica el esquema

correspondiente".

l'al decisión propiciaria que los proJbsores lograran ,su especialización

en una etapa del proceso metodológico, bien fuera en la de investigación,

en la de programación y ejecución o en la de evaluación; esta solución

sobre todo de comunicación,originó, de inlnediato, va¡'ios problemas

aunados a la parcialización y falta de continuidad en la práctica, por.

lo quc tuüeron, posterionnente, que implementarse algunas formas de

control con la intención cle fortalecer el c¿unbio descrito.



Estos nuevos probletnas condujerol a concentrar en cada nivel - cada

dos semestres -, un proceso metodológco completo que ja al que

se seguía en seis. En consecuencia, se previó que cada año los alumnos

habrían de investigar. prog'alnar, implementar proyectos sociales, evaluar y

sistematizar la experiencia del caso, eS decir, llevar a cabo el proceso

cOmpletO tres veces durante la carreÍa,con lo que se pretendía evitar la

clesarticulación y parcializauón antes mencionadas' Aún se desconocett

los resultados de este proceclimiento, en virtud de que dicha modalidad

se encuentra en oPeración.

pese a los e sfirerz as realizaclos hasta el mornento, la problemática que aitn

se a{viefie con respecto a la práctica gomunitaria real, nos lleva a reconocer la

nccesidacl de iclentificar üon mayor claridacl el o los factores que inciden negativarnentc

en ella y, de scr posible, a detectar a los actores responsables de dichas

variablcs. por csta razón, tol¡r¿.llclo en cuenta las características tan peculiares cle esta

disciplina e¡l la que convergen distirltos y variados factores, se hace ¡recesario tttt

análisis integ¡al acerca cle la nrarrera cn quc los alumnos desarrollan stl práctica

cornunitaria y de los alcanccs dc ésta en la fonnación dcl trabajndor socinl.

co'dición dc gr.an tr.ascendcrrcia en virtucl de quc el proceso educativo que tiene ltrgar

dtuante ella se rcflcja ttccesariatnettte e¡l cl

sociedacl,

proclucto que estamos ofrecienclo a la
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Sin embargo, tal propósito es sumamente arnbicioso y icatnente

imposible de abalcar en una sola investigación debido a las múltiples vanables que

intervienen en el desarrollo de la práctica comunitaria; en tal sentido, me abocaré

sólo a analiz,arlaen la relación que existe cnh'e su deber ser y su ejercicio real.

2.2. El enfbque heurístico.

A riesgo de parecer reiterativa deseo hacer hincapié en que el presente habalo

se cenfi.a en analizar si existe congruencia enhe el deber ser y el ejercicio real de la

prácticacomunitaria confonne a lo estipulado en el plan de estudios de 1976, con el

propósito cle sentar las bases hacia su reconftguración en el nuevo plan de

estudios aprobado en 1996.

para ello, nos apoyamos en una investigación descriptiva tanto de corte

longitrrclinal como tra¡rsversal, co¡r base en cl seguinriento de los procesos de prácticn

comunitar.ia llevados ¿ s¿lro ¡rol cinco genelaciones de estrrdiantes, entre los airos de

1988 y  1997.

Con ¿os cle ellas, con las que h'aba.jé cle 1988 a 1991, nrve la responsabilidacl

cle guiarlls durallte todo el pcr'íoclo que colnp¡'cnde la práctica comunitaria 'de terccr

a octavo semestrcs - y, con las tres generaciones restantes trabajé de 1994 a 1997,

por lo que tuve la responsabilidacl cle guiarlas el tercer y irltimo nivel de la práctica,

cs ¿ecir, c¡¡rante el sóptirno y octítvo sclnestres de la carrera dcbido al cambio del

rncca¡ismo cle clcsignación dc ¡lrof'esotes responsables de la práctica cotnunitaria.
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Ello originó. en el caso de las tres últirnas gell(' nes, que Ia

descripción y el análisis del proceso de la práctica corliuutiüiz haya sido,

necesariamente, reconstnt¡tlo por los e:;lutliantcs durante ese último año en qtte

yo me hicc cargo cle la etapa de evaluación; este factor puede dar cierto sesgo

a la infonnación,

No obstante el ejercicio heur'ístlco realízado, al analizar la informaciÓn

correspondiente a las cinco generaciones, encontré grandes similirudes ente la

prirnera y la seguncla, tanto en lo concerniente al desanollo del proceso educativo

como a las problernáticas detectadas; lo mismo sucedió con la tercera, con respecto

ala cuaftav quinta, razón por la cr¡al decidí inoluir, en este trabajo, Ia's desc'ripciones

rJetallaclali de la primera y terce re ¡4encraciones, por considerar que ambas reflejan,

{e manera arnplia, las características enc<lnhadas en las ohas generaciones estudiadas.

Por las características que rcviste el presente trabajo, estimé que la

investigación dc,rcriptiva nre brinclaría la oportunidad de profundizar en el eshrdio de

las con{iciones e interrelaciones que se dan duante la pnáctica escolar comu¡ritaria;

asimismo, en lo que concielne a los objetivos de aprendizaje y al marco

metodológico quc orientó la intervención de los estudiatttes en la comunidad, me

metodológico que se siguió y, por el oho, me daria la posibilidad de analizar lo que se

refiere nl trabajo de campo propiuulr,rle dicho, incluyendo la relación que se da

entrc docente - alumno, la existente enu'e éstos y los ohos actores sociales que se

permitiría vislulnbrar, por ul lado, la ünculación teoría - práctica y el proceso
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involucran en la práctica comunitaria y los beneficios y efecto" se derivan del

frabajo efectuado en la localidad en donde se realiza ésta. En dicho análisis pretendo

hacer énfasis en la influencia que tuvo el procedimiento que cada grupo siguió sobre

los resultados obtenidos3t ,on el propósito de describir, comparar, confiastar,

clasificar, analizar e interpretar la ffascendencia de los sucesos que comprenden el

proceso de la prácica,lo que seguramente constituirá un aporte para la planeación

y esffucturación de lineamientos que guíen el proceso de la práctica comunitaria que

habrá de formularse conforme al nuevo plan de estudios, proceso que deberá inicizuse

el año de 1999 con los alumnos que actualmente cursan el cuarto semestre de la

carTera.

Dicho de otra manera, consideré que tal metodologi a eÍa la más idónea para

alcanzar el objefivo del presente trabajo ya que me daría la oportunidad de descubrir

e interpretar la prácrrca escolar comunitaria real y las alternativas que ella

ofrece para quc los alumnos efectivamentc se habiliten para su futruo ejercicio

prof'esional* y, al mismo tiempo, estaría en posibilidad de compararla con lo que

en torno a dicha práctiea se estipula en el plan de esnrdios del que emana.

Con cl propósito de lograr una descripción lo más fiel posible que

permitiera comprender de rnanera clara y precisa el tipo de práctica escolar comunitaria

que se lleva a cabo en la tjNl'S, es indispensable rffnir los escenarios en los que

It Louis Cohen/ Larvrence Manion, en Mótodos dc Invcstigrción Educativa. p. 100
'o Rafel Bisqucrra. Métodos de Invcstigrrción Educativu Gula prácticu pp. 123- 124.
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ésta se desanolla v los actores sociales que en ella intervienen; el siguiente apartado

se aboca a tal fin.

2.3. El esce¡rario v los actores

Las eírcunstancias que concurren para que la práctica se desarrolle de tal

o cual manera están determinadas por los escenarios que a partir de la realidad

sc construyen; en este sentido, consideré pertinente delinear los ambientes en los

que se desanolla la práctica cscolar comunitaria.

En ésta, confluyen una gfan variedad de factores de los que depende que

se alcancerr los objetivos prcvistos; en consecuencía, tan irnportante resulta el proceso

educativo c¡ue tiene lugar en el aula - taller - como el que ooncture en la comunidad

a través de la práctica de campo.

En otras palabras y con base en las particularidades del caso, en la práctica

escolar comunitaria concurren dos escenarios debidamente concatenados; por una

parte, el que se construye en cl aula a travé,s del taller y, por el ofio, el que se

configtra en el ámhito de la connmiclad ,social en el que sc desarrolla la práctica

comunitaria.

El primer cseenririo s0 crige, en el aula" ya que es en clla en donde se

desanolla el taller conlo instancia para fortalecer el aprendizaje y favorecer la

fomación integral del estudiante.

Lo caracteristico de este escenario obliga a describir el ambiente o condición

ecológica que lo distingue.
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El gran escenario lo constituye la ENT'S que está ubicada en el circuito

exterior de Ciudad Universitaria enffe la Facultat' : Contadur'ía y

Adnúnisuación y el frontón cerrado. Su construcción data del año 1979 y

consta de dos edificios situados paralelamente y que se comunican mediante una

escalera. Uno de los edificios alberga a los estudiantes de estudios profesionales

que se distnbuyen en dieciocho salones.

El taller que nos ocupa se desarrolla en

aproximadamente seis por ocho metros cuad¡ados,

mesas modulares, las que son colocadas conforme a

uno de esos salones de

cuyo mobiliario consta de

las necesidEdes de cada

gupo de práctícas, aunque generalmente se distribuyen configurando un

rectángulo; cuenta, además, con dos pizanones, pantalla para proyecciones,

televisión y una videograbadora. Este escenario fisico acoge a dos figtas

estelares: al docente y a los alumnos que cursan enhe el tercero y el octavo

semestres, quienes tienen asiglrado un dla a la semana para el taller, con un

horario dc cuatro horas quc puede ser cubierto en el ttuno mahttino, mixto o

vespertino, scgún concsponcla.

El docente como octor.

El personal académico es actor determinante para el éxito o fracaso del

proceso educativo que está inlnerso en la práctica escolar comunitaria. Su

frrnción prinoipal se centra en guiar, planear, organizar y evaluar dioho proceso,

rnismo quc se inicia familiarizando al estudiante con la escuela, con el papel de la
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práctica escolar comunitaria en ei marco del plan de esnrdios r el perfil det

nabajador social como profesional, con las instituciones sc , ds con las que

habrá de üncul¿trse y con la caractenzación de diversos contextos comunitarios.

A parhr de lo anterior, :ie progroman c'onteniclo.s y se operacionalizan accione.;

encaminadas, por un lado, a fundamentar teórica y metodológicamente la práctica

comunitaria y, por el otro, a cle,sarrollar en el esndfunrc las habitidades, destrezas y

actitude's necesarias para enfrentar diversos y en ocasiones complicados procesos

sociales.

La irnportancia de la labor del docente de prácticas exige profesores que

posean ciertas características específicas; de entre ellas, podemos mencionar las

siguientes: a) Que esencialtnente posean una arnplia experiencia prof'esional; b) u¡a

sólida experiencia en h'abajo social cornunitado; c) una vasta úayectoria docente; d)

una pennanente formació¡l cn el árnbito de la didáctica; e) ética; f) habilidad en el

manqio de grrrpos y g) una contillua actr¡aliz:aciólr teórico rnetoclológica en el

ámbito disciplinario,

Infoltunadamente ¡lo siernpre estos flctot.es,

safisfacen tales caractel'ísticas; labor per¡nanente,

esfuerzos en csc serrtido,

en

sin

el marco de la ENTS.

cluda, sería encaminar
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E1 la ENTS existe una planta docente configtrrada por 246 profesores; de

entre ellos, el23.oA imparte prácticas comunitarias y se encuel iistribuido' por

nivel de práctica, de la siguiente manera:

NIVEL DE PRACTICAS ñú.rugno DE PRoFESoRES

Primer Nivel 25

Segundo Nivel t 6

Tercer Nivel l 6

Total 57

Pcrsonal ncndómico ndscrito n Ins prácticns escolares comunitarias

De entre ellos, seis son profesores de tiempo completo o de medio tiernpo y el

resto son docentes con nomb¡'amiento de profesores de asignatua.

Los nlumnos.

Es pertinente recordar que los estudiantes al iniciar su pl'oceso de práoticas

traen consigo distintas expeliencias personales y académicas y atraviesan por

diferentes fascs de madurcz personal, A ello hay que añadir que en la ENTS es

frecuente la presencia de alumnos reutlicados que nO deseaban' en primera insta¡rcia'

estudiar esta canera; por ello, el docente clebe tener la sensibilidad suficiente para

'  
DntOs C¡¡tn¡tntlos rlc lns r¡ondiciottcs qrtc prcvnlccltrrt crt los sCntestfcs l9D7-l } I997 ' 2

.. 
fis pcrtincutc ¡llcnciouor quc c¡l cl sculcslrc gtt-l sc rcthlio cl uúurr:ro tlu' ulrtlluttls qllc ct¡fs{lll prÓutict¡ cscolttr

coillr¡rrituin <lctritlo n <¡uc no hny gnrpos tlc prinrcr rrivcl, .,,.nur*.u.u.iu, los prol'esores qllc dcbcrlo¡t ser nsiglndos tl

éstc. nsistcu n ,u' .,,rro ,tc nctunliin,.,io¡r doccrrtc cn prricticu contrnilnrin con pro¡Ésitos de In ndccuadn intpletttctttación

dc dichn prácticn ct¡ el ¡ttarco r'lel plm cle esttrclios dr: 1996'
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identificar condiciones de este tipo e intentar despertar el interés por una

formación responsable y compartida.

En este sentido la licenciahrra en nabajo social pr ,Je lcgrar una

formación integral en el estudiante hajo una perspectiva interdisciplinaria que

exige de él una estrecha vinculación con los sujetos de esfudio y con su

entotno sociel, a fin de logr'ar identificar süs neeesidades !t süs potencialidades

de desanollo.

Ante el reto intelectual que supone buscar explicaciones a los fenómenos

observados en la prácnca, el alumno debe conjugar los sentimienlos de inquietud

con el deseo de tomar parte en el proceso de organización y participación de la

¡tablación y, al mismo tiempo, corresponsabilizarse de su formación.

Es importante recordar que nuesha profesíón requiere de flexibilidad y espíritu

humanitario, lo que incluye, por un lado, la aperhra necesaria para admitir que en el

anólisis de un fenómeno convergen diversos factores y, por el oüo, la capacidad de

adaptación a situaciones nuevas e inesperadas,

El alumno, en consecuencia. no debe perder los aspectos positivos que

caracterizan su acción al inicio de la práctica (espontaneidad, creatividad e

iniciativa) por querer oontrolar la situación irnicamente a nivel de conocirnientos,

ya que es prirnorclial alimentar el lado humano e intuitivo, alimento que no

debe soslayarse en tlenefrcio de una supuesta perfección profesional y, por otro

laclo, debe alcanzar un adecuado manejo cle conocimientos diversos que
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favorezcan su ejercicio en la comunidad; tal es el caso de las temáticas

abordadas en las distintas asignatut'as.

La porJiasíln inssrtra en la trssaeie uasissal dc saio Sooial en el

semestre 97-l a nivel licenciatura. ascendía a 2154 estudiantes, de enüe los cuales

585 eran de nuevo ingreso y 1569 reinscritos.3T

La comunidad estudiantil quedó integfada, en ese semesü'e esoolar, de la

siguiente manera;

SzuESTRES NUMERO DE ALUMNOS

kimsr Semestre 585

'lercer Semestre 5 1 6

Quinto Semestre 375

Séptimo Semestre 348

Noveno Semestre 330

Total 2t54

Alumnos inscritos en el s€rnestre n - |

I 
n3s

De ese total de alumnos cursaban la práctica comunitaria sólo los inscritos

entre el tercero y octavo semestres, es decir 1239.

Con el propósito de favorecer la fonnaciótt personalizada del futuro

licenciaclo en habajo sooial, la Coordinación de prácticas escolares estimé que

r? LDü^M Sec¡ct¿rla Gclr¿rul. Dirccciól Gcururrl de [stndísticn y Sists$t(ts de lnlbnttactón lnsttRtclottalcs. Qp. ctt. p. ?2]
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los grupos de cada taller debían ser más pequeños que los grupos del resto de

las asignaturas, razón por la cual aquellos fueron subdivididos en pequeños

subgrup.ss con un promedic de 23 alunnos por profbsor p.ara e! . del primer

nivel y de 20 a 2tr estudiantes para el caso del segundo y tercer niveles,

respecfivamente.

El segundo Escenanio se consruye en el ámb¡to de la comunidad en el

que, oomo ya señalamos, se desarrolla la práctica escolar comunitaria con el

propósito de que el alumno aplique en ella los conocimientos teóricos y teórico

metodológicos adquiridos en el aula y desarrolle ciertas habilidades, capacidades y

actihrdes, que favorezcan su formación integral. De ahí, que el proceso de

aprendizaje que tiene lugar en la comunidad habrá de estar estrechamente

armonizado con aquel otro, que se desarrolla durante el taller.

Un escenario comunitario usualmente es caracterizado como un conjunto

organizado de personas entre las que se producen interacciones y se comparten

intereses, necesidades o funciones, situadas en un espacio geográfico especílico y

cuyos miernbros se perciben como unidacl socialss,

Por ello, se pane de la idca de que para que exista una comunidad es

indispensable la interac'ción y la c'onc'icnc'ia acerca de la posibilidad de alcanzar

la satisfacción de aiguna necesidad y de conrpartir una sclie de intereses comunes.

38 lizcquicl Auder ligg. Dlcclonario rltl Trnbajo $oslttl, pp. 82'83.
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En el eseenario comunitario eústen clases sociales, 9nr'' con valores,

coshmbres, intereses económicos, soeiales, culturales y polí' , específicos y

distintos, que conforman una unidad. Tales características son las que determinan

diferentes tipos de comunidades, aunque, para fines de la práctica escola¡

comunitaria, se consideran dos pnncipalmente:3e

o Comunidad Rural.

Se distingue por el aspeeto eeonómico y por ser la tiena su principal fuente

de riqueza; sus habitantes dependen predominantemente de la agricultura y ésta se

destina de maner a prioritana al consumo familiar y en una minima parte al mercado

regional.

Desde la perspectiva social, su población aproximada es de 2 500 habitantes,

con frecuencia dispe rsa geog¡érficamente aunque unida por relaciones de afecto y

amistad; mantiene una esfficta vigilancia para conservar sus modos y costumbres

además de que tiene un gran tradicionalismo, Su preparación escolar generalmente es

baja. La tasa de natalidarl es alta, sus enfermedades más comunes son de origen

infeccioso, epiclémicas y enclémicas y hay un alto grado de mortandad' sobre

todo infantil.

por otra parte, usualmente no cuentan con los servicios públicos necesarios o

éstos son inciPientes.

¡r -;" *^'^*** *,r ***t cuniltntrvu pnro In lnvcstlgaclón - Acclón Autogestionlrlu de to¡ Pucblo¡

Indlgcnns. PP. 9'l I
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o Comunidad (Jrbana.

Se considera como ia zona habitada o urba¡iiza<ia que e;. con servicios

públieos y con clesanollo industrial; es propensa a cambios económicos, ecológicos y

socioculturales y a un crecirniento explosivo de población.

Las comwriclades urbanas se encuenffan en el centro y en la perifena' Lzt zona

metropolitana es definida como la extensión territorial que incluye la ciudad central

y las unidades político a{ministrativas contiguas a ésta las que mantienen una

interrelación socioecnnómica directa, constante y de cierta magnitud con aquélla'

Su población es heterog éneai existe gran competitivida4 la cooperación es

escasa, se da gfan estratificación y predominan las relaciones humanas impersonales;

además, se caracter iza por la presencia {e centros adminisfativos y comerciales, por un

aufnento expansivo cle desempleo y por gna mafcada tendencia a aglomerafse en

grupos aada veTmeyores y con alta densidad poblacional.

Las comunidacles urbanas incluyen áreas srrburbanas, entendidas éstas, como las

zonas periféricas próximas a la ciudad. Sus habitantes ocupan tenenos destinados a la

urbanización y a la construcción de oasas habitación'

El espaeio habitacional es ocupado anárquicamente y las üüendas han sido

edificadas con diversidacl de materiales en las que habitan personas de escasos

reoursos. Este tipo ¿e comuniclad suburbana es la que con más frecuencia se elige para

practicar en virtucl cle que los problemas que presenta son más eüdentes, además de
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que sus habitantes aceptan con mayor disposición la inte' .:¿ción del grupo de

prácticas y comúnmente muestran mayor interés por participar para satisfacer sus

necesidades inmediatas.

Con base en estas características, la Coordinación de Prácticas Escolares

determina ciertos lineamientos que habran de considerarse para elegir centro de

prácticas, tomando en cuenta que los alumnos tendran que petmanecer seis semeshes

en la misma comunidad; de entre dichos lineamientos destacan los siguientes:

1. Que la población tenga arraigo e interés por resolver sus problemas y

satisfacer sus necesidades básicas.

2, Que las características de la comunidad reflejen, de manera eüdente, los

principalcs problemas existentes y que su solución esté al alcance de los grupos de

prácticas,

3, Que se cuent( con el apoyo de instituciones públicas a las que tenga acceso

la poblaeión de la localidad,

4, Que los habitantes, organizaciones sociales y líderes de la comunidad

acepten la intervención del gntpo de prácticas.

5. Que se cncuentrc en un área geográfrca debidamente delirnitada.

6, Que no este ningún grupo de prácticas trabajando en ella.

En este segundo escenal'io cornunitario intervienen diversos actores; obüa¡nente

el docente y los alunlnos, los cuales fueron caracterizados en el apartado que

antecede; a ellos se agregan otlos más, de enhe los que destaoan la población de
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las comunidades

instituciones de

sociales.

Actores Sociales.

con las que se frabaja, las organizaciones sociales y ias

bienestar social, todas ellas mejor conocida mo actores

El trabajo social comunitario intenta lograr la organízación e incorporación

de la población en acciones encaminaclas al bienestar social de la localidad. por

ello, los actores sociales cobran importancia; usualmente son miembros de un

municipio, de una localidad o de un sector determinado y especialmente, son

grupos marginados que interaccionan con las organizaciones sociales que tienen

representatividad dentro de la localidael y con las instituciones a las que tienen

acceso,

La cornpleja problernática social que caractenza anuestro país, propicia Ia

aparición de nuevas exprelsione,s rJe la socieclad cit,il que empie zan a llenar los

vacíos cle las instituciones formales y enriquecen la vida sooial, lo que se refleja

en una mayor participaciórr, por parte de los actores sociales que integran las

comunidades, en acciones dc beneficio colectivo.

Incluso en ocasiones, aun lo,r ¡¡nrpo:¡ lntmicJos en la intlifercncla - reflejo del

patrón cultural tradicional -, aclquieren la inquietud por colaborar cuando se

presenta una determinada situación o heoho critico. Por ello, se tornfl

indispensable que los alumnos cle rrabajo sooial potencialicen las copnruras que

se les presentan durante los periodos de su práctica comunitaria.
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Sin embzugo, incorporar a la mayor pa^rte de la poblaeión en las acciones

que ejecutan los estudiantes de trab4jo social, con frecuencia es un tanto dificil,

debido a que no depende exclusivarnente de la buena voluntad e interés de la

gente, sino que las posibilidades están determinadas, por r¡n lado, en gran

medida por una serie de circunstancia.s históricas y culturale.c que condicionan,

favorecen o restringen los intentos de pamcipacíón por parte de la sociedad y,

por el otro, por un sinnúmero de factores sociales, culturales y en ocasiones hasta

pollticos, que definen el modo de ser y actuar de las personas, factores que en

algunos casos se eüdencian en actitudes de interés solidario y d" compromiso y, en

otros, favorccen el indiüdualislno y la apana,

Ante tal situación, juega un papel fiascendeutal la capacidad y habilidacl

que el alumno adquiera para de,spertar el interés de la poblacidn en aras de

lograr la organización y participación de distintos sectores de la oomunidad a

fin rle gannnzar el éxito de los programas sociales'

Entre éstos destaca la familia; afortunadamente en nuesüo país la familia

sigue siendo el núcleo fundamental para lograr la organización y participación de la

población y la temprana familiarización de los niños y jóvenes con los objetivos y

métodos de organización y desarrollo de la comuridad.

De la farnilia se desprenden distintos grupos de participación; los alumnos

de prácticas escolares trabnjan, corr tnayor frecuencia, con gupos constituidos por

mujeres que se organizan y trabajan en beneficio de su familia y/o de la
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comturidad en acciones encaminadas al incremento de la incorporación de su

género en materia colectiva y a través del adiestramiento y fo, ión de líderes.

Además de las mujeres, el grupo de familiares que má. ,,articipa es el de

los niño's, quienes comprenden un sector muy importante de la población que

generalmente toma parte en acciones, básicamente, de carácter recreativo.

Por otra parte, algunos grupos de jóvenes, con el entusiasmo que les

caracteraa por su edad, colaboran con trabajo voluntario en proyectos sociales

errfocados al mejoramiento local.

Los adultos varones, por su lado, debido a que salen a trabajar fuera de las

comunidades tienen una escasa parrrcipación en los proyectos que implementan

nuestros alumnos durante las prácticas comunitarias, aunque esporádicamente se llegan

a incorporar en ciertos proyectos de envergadura.

También existen organizaciones./brnale,s e infornales,locales y nacion{*, qu.

inciden en las comuniclades; de éstas, algunas se enfocan más a la participación

política, ohas se abocan a la promoción y clefensa de los derechos de la

ciudadanía, y ofros más, a progralnas dc carácter social.

Estas pueden asumir diversas frormas, entre las que destaoan, en el m¡uco

de las instituciones oficialcs, los ('on:se.ios vac,inalcs y en cl marco de las

instituciones no oficiales, las asociaciones de vecinos; las cooperativas de

comercialización, las organizaciones políticas, religiosas o sociales, organismos todos

éstos a menudo reconocidos como irnpulsores de la participación local y como
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factores importantes para asegurar el éxito de los proyeetos n' restos por los

esfudiantes de trabajo social.

Desde el punto de üsta formal tenemos, entre los principales actores

sociales, a las instituciones gubernamentales, responsables de la planeación y

oryanizaciín de los programas de beneficio social y de hacer llegar a la

población los recursos técnicos y la ayuda material básica para la urbanización

de las comunidades.

En consecuencia, papel importante juegan las instituciones con las que el

estudiante se coordina; por una parte, por los programas sociales que realiza y

su repercusión en la vida de la comunidad y, por la ofra, por los apoyos que le

pueden brindar para el desarrollo de sus acciones.

Asimismo, es posible poner en marcha, en el contexto de las prácticas

comunitarias, proyectos que han sido propuestos por dichas instinrciones; ello

favorece la interacción cc n diversos profesionistas y la participación en múltiples

y variados programas.

130



CapíÉulo 3. METODOLOGÍ,A,

3.1. Una descnipción del proceso educativo que vive la pnáctica escolRr

connunltaria.

Se reccrCará que en la introducción de este rabajo comenté que al

analizar las cinco generaciones, enconfié grandes similirudes entre la primera y

la segunda, tanto en lo concerniente al desarrollo como a las problemáticas

detectadas y que lo mismo sucedió con la tercera, con respecto a la cuarta y

quint4 razón por la cual decidí incluir, en este apaftado, sólo las descripciones

dctalladas dc la primera y tercera generaciones,

Por lo que toca a nuesh'a práetica escolar comunitaria, como sabemos,

ésta se lleva a cabo en dos escenarios distintos; el que ocure en el aula a

través del taller y el que se enrnarca en la comunidad.

El ünculo indisoluble que entre ambos escenarios debe existir, me

condu.io a sistematizar su descripcion con una visión holística. Es decir, la

descripción de las accioncs ¡'ealizadas durante la práctica co¡nunitaria con

cada gcneración retoma la visión long,itudinal del tipo de investigación que

pretendemos, lo que obliga a un ir y venir permanente enre escenados, con el

propósito de advertir la relación que en realidad se establece entre ellos y enre

los principales actores y, a sr¡ vez, el nivel de congruencia entre esa realidad

y el deber sel de dicha práctica,
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3.1.1. Generaclón1981 - 1992, Descripcién de la práctica e, ,:r comunitaria.

La práctica escolar comunitaria se rige por el esquerna que la escuela

establece para su realización cuyo proceso, como se recordar[ consta de tres

niveles, de los cuales el primero se orienta hacia la investigación; por lo que

fija como objetivo educativo: Aplicar la metodología de investigación social al

conocirniento de la realidad. El segundo nivel se aboca a la planeación y

ejecución del trabajo con grupos, por lo tanto, plantea como objetivo

educativo: Aplicar las estrategias de planeación con base en las necesidades

sociales. Finalmente, el tercer nivel se encamina a la ejecución, asesoría y

cvaluación de proyec'to,r, cuyo objetivo se centra en: Aplicar la asesoría y

evaluación al desa.rrollo de los proyectos sociales".

En cada caso se señalan los lineamientos que se han de cumplir para

tograr el objetivo planteado y se proponen distintos momentos que habrán de

cubrirse en cada par de semesffes que es el tiempo destinado para cada nivet.

EL PRIMER NML está orientado hacia la INVESTIGACIÓN, y el referente

mctodológico se basa en las siguientes acciones:

Ublcación de la práctica cn trnbajo soclal. En este espacio se pretenden reüsar

las a) diferentes corrientes teórico metodológicas de las ciencias sociales: b) el

' 
Verpágirus 97 - t00 do cste trabnio.
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planteamiento del Droceso metodológico de la pré a realizar; c) el

reglamento y los principios que rigen a la práctica escolar eomunitaria.

Selección de co¡nuntdad. Se consultany analizan los criterios establecidos para la

selección del cenho de práctica; se realizan üsitas a diferentes comunidades para

identificar aquellas que cubren los criterios de selección" y determinar, finalmente,

cuál será el centro en el que habrá de operar el estudiante su práctíca escolar

comunitaria.

Estudio exploratorio descriptivo. Preüa la programación de las actiüdades para

el nivel de que se hate y el planteamiento del objetivo y problema a estudiar, se

lleva a cabo un esfudio exploratorio con el propósito de iniciar el análisis de

las sifuaciones reinantes y se organiza e interpreta la información mediante

técnícas de diagnóstico y análisis de la realidad.

Estudio Explicativo. Para cubrir este momento se desanolla un anteproyecto de

investigación con base en la rnetodología que el grupo haya seleccionado

preüamente.

Slstc¡natlzación" En este renglón se espera que el estudiante relacione y exptique

los conocimientos adquiridos en la teoría con la práctica y analice y sintetice la

Vcr¡xigina l37de cstc trabajo
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teoría y los métodos de investigación social desarrollado:-

de la práctica.

:nte el primer nivel

Evaluación. Se orienta a los esrudiantes para que aprendan a estimar y medir los

resultados logrados durante la etapa de investigación, tanto en [o que toca a la

ensefranza- aprendizaje como a la accí6n en el centro de prácticas, a fin de que

establezcan conclusiones.

EL PRIMER I{Mt, DE PRACTICA como recordaremos, comprende el

tercer y cuarto semestres; en tal sentido, los alumnos inician la práctica escolar

conrunitaria vn aiío después de haber ingresado a la licenciatura y para el caso

específico de la generación que aquí se describe abarcó de noüembre de 1988 a

octubre de 1989. Los actores qlle en ella intervinieron han quedado caracterizados

en el capítulo anteccdente,

La descripción del proceso se inicia en el aula, con el taller, escenario que

también ha quedado caracterizado previamente.

La tensión que suele reinar durante los primeros minutos del encuentro inicial

entre profesor y alumnos, con fi'ecuencia se rompe con la aplieación de alguna

técnica que pennita conocer a los integtantes del grupo; en este caso se trataba de 25

alumnas procedentes de cuatro grupos diferentes de teoría, cuya edad fluctuaba
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entre 19 y 27 años y quienes habian elegido la ricenciatura rl

primera opción

rbajo social como

En sesiones posteriores, a fin de lograr la incorporación de los integrantes al

proceso de enseñanza ' aprendizaje que con motivo de la práctica se iniciaba,

delegué comisiones a cacla miembro del grupo con el propósito de que todos

participaran en los talleres subsecuentes, tanto en la revisión de los diferentes temas

como en la coordinación de cada reunión. A partir de ello se efectuaron

exposiciones y discusiones referentes a los siguientes temas;

- La frrnción del liceneiado en traba.io social

'El papel de la práctiaa escolar en el marco del plan de estudios

- Los objetivos de la prácnca escolar comunitaria

' La rtllevancia y características de los distintos escenarios y los diferentes actores

sociales con los que se cnfrenta.

- Los lineamientos qrle la ENTS estipula para la práctica comunitaria, tanto en lo

que se refiere a su reglamentnción oomo al procedimiento metodológico del caso.

- Incorporación y análisis de los diferentes escenarios y distintas metodologias

de acercamiento a la realidad.

Después de la descripción y especificaciones del caso sobre las temáticas

señaladas, reüsamos los distintos criterios que recomienda la Coordinación de
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Prácticas para la selección de la comunidad y una vez discutidos se acordó conservar

algunos de ellos mientras que otros fueron modificados por el gnrpo, por considerar

su poca pertinencia.

En lo que concierne a este último punto, parecería conveniente destacar

los criterios considerados por ia Coordinación de Prácticas Escolares y, asimismo,

aquellos que fueron aceptados o rechazados por el grupo. El cuadro siguiente da

cuenta de ello:
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CRI'IEzuOS EST,A,SLECIDOS POR LA COORDTNACION DE PRAC'|ICAS
ESCOLARES PARA LA SELECCION DE I-A COMTJNID¡'D

CRITERIOS NORMATIVOS Aceptados Rechazados Nuevas
Proouestas

l. Que la poblacion tenga anaigo.

2. Que la población esté interesada por resolver sus
problemas y satisfacer sus necesidades básicas.

3. Que las caraúerísticas de la comtmidad, reflejen
de manera eüdente sus principales problemas.

4. Que los problenras sociales existentes sean
del conocimiento de los colonos,

5. Que los habitantes, organizacioues sociales y
líderes de la comunidad acepten la intervención del
grupo de prácticas.

6. Que se cuente con el apoyo de instituciones
públicas, a las que tenga acceso Ia población de
la localidad.

7. Quo sea factiblo la intervención del grupo en
los problemas socialos existentos.

8, Que la comunidad so encuentre en una área
gcográfica dobida¡nent : dclinlitada

9. Quo no csté trabajando en ella otro gnrpo de
práaicas.

10, Que el tiompo do traslado entro el centro dc
prácticas y Ia oscuela no sea lnayor do hora y
media,

I l, Qr¡e el costo dol pasajc no sea onoroso,
tomando en cuenta que se tondrá quo asistir
duranto sois semostres.

12, Que el número de los habitantes do la
conrunidad osto en proporción con el núntero do
alumnos quo asistiran a la práctica.

X

X

X

x

X

X

X

X

x

X

x

X
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Unavez determinados los criterios para la selección del centro de prácticas

y como se ftataba de alumnas que previamente habían Jo rura asigirarura

sobre la metodología de trabajo social, se programó el momento correspondiente a

Ia. selección de la colonia"

Fronto pude percatarme de que las alumnas tenían enorrnes dificultades para

cumplir con esta tarea y me vi en la necesidad de proporeionarles, el apoyo

metoclológieo necesario; iniciamos el proceso en el taller reüsando técnicas

como la observación y la entreüsta e instmmentos como la guía de enüeüsta y

la ubnica de taller, entendida, esta última, como el regisüo de los hechos y

fenómerios ocurridos en el aula, que era elaborada en el üanscurso de la sesión

por alguna de las integrantes del grupo preüamente designada; también revisamos

lo que es el diario de campo - definido como el instrumento en el que se registra la

información de todo aquello que ocune en el escenario comunitario y el que sc

recomienda se realice al término del trabajo en la localidad y en cada sesión a

fin cle eütar omisiones. Éste, al igual que la crónica de taller, posibilita tener

presente lo ocurrido en cada sesión, el cumplimiento de los asuntos pendientes y la

continuidacl de la práctica; por otra pafie constituye una henamienta ftmdamental

para la sistematización cle la experiencia. Después de reüsar cómo se podrian aplicar

' 
l)t¡ranlc lo tlcscri¡>cióu voy u trtilizar conro sinóniuttls los ténninos co¡rtruridatl o coloniu.
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dichas técnicas e insffumentos, procedimos a la primera incursiÁn en el escenailo

ccmun-ltario; se visitaron las comunidades propuestas por dj irtes alumnas, que

para el caso de esta generación fueron cinco, ubicadas en diversas delegaciones

políticas del D.F,, se destinó una sesión del sábado para cada visita'

Ante esta nueva experiencia las alumnas reflejaban entusiasmo a la vez que

ansieclad; en el trayecto a las diferentes comunidades comentaban sus expectativas,

su temor a lo desconocido y sus deseos de "ayudar a la gente" e incluso de lograr

grandes beneficios pa'3lapoblación de la comunidad, Traté de estimularlas para que

mantuvreran el interés pero al mismo tiempo era preciso serenar su inquietud al

hacerles saber que primero deberían de conocer las características de la comunidad

elegida para, posteriormente, intervenir en ella, por lo que su incorporación a ésta

sería gradual y que, antes de acudir al cenüo de prácticas, durante el taller, siempre

se les asesoraría para disipar sus dudas e inquietudes y poder enfrentar la

experiencia a partir de las discr¡siones en el grupo'

En cacla sesión de taller, posterior a cada una de las üsitas de los

sábados, se analizaron, paulatinamente, las distintas características de la

cornunidacl, hecho que contribuyó a que el desasosiego inicial disminuyera y a

que las alumnas comprendieran la importancia de una adecuada selección del
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cenffo de pr.áctieas. Sólc Ccs de las cornunidades üsitaoi.. 'eu¡rían la mayor

parte de las características deseadas, lo que facilitó su elección.

Al eoncluir ias üsitas, y ya en el aula, confrontamos las caracteristicas

detectadas y de esta manera las estudiantes destacaron los distintos intereses de las

diferentes comunidades. En algunas poblaciones se observó gran interés en que el

grupo fuera ahi a realizar sus prácticas, esperando que repercutiera en las mejoras

para la localidad; oúas comunidades no mosfiaron interés. En las üsitas

encontramos colonias de reciente creación y otras que no recibían atención por

parte de las delegaciones; algunas contaban con instituciones que llevaban a cabo

progÍamas comunitarios, otras que formaban parte del área de influencia de los

Cenffos de Desanollo Comunítario del Sistema Nacional de Desanollo Integral de

la Familia (DIF) y dichos centros mosh'aban buena disposición hacia la

participación del grupo de prácticas, mientras que en oÍas no existía tal

inclinación.

fuite esta variedad de características, optamos por trabajar en una comur¡idad

subu.bana de reciente creación: la Colonia Deszurollo Urbano Alvaro Obregón, en

la que detectamos las siguientes particularidades: a) Que la gente rnosüaba

interés en que las alumnas llevaran a cabo su práctica en ese lugar; b) que las

instituciones pirblicas a las que tenia acceso la poblnción manifestaban
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disposición para apoyar al grupo; c) que las caracteristicas rle la cornunidaJ

reflejaban de manera cüdente sus principales problemas; d los problemas

sociales existentes eran del conocimiento de los colonos; e) que era factible la

intervención dei grupo en los problemas sociales existentes; f) que el total de

población no rebasaba la posibilidad cle acción de nueshas alumnasi g) que se

enconffaba debidamente delimitada; h) que el tiempo de traslado entre la escuela y

el centro de prácticas era máximo de una hora; i) que ningun grupo de estudiantes

se encontraba traba.iando en ella y, j) que existían medios de transporte cuyo

costo del pasaje no era elevado.

Después de haber seleccionado el centro de prácticas de acuerdo con las

características de la comunidad y los objetivos de aprendizaje que se establecen en

el plan de estudios para la práctica del caso, planteamos, en el taller, el proceso

metodológico a seguir y elaboramos el programa especlfico para el primer nivel;

con base en ello, se pletendia que durante dos semestres las alunnas aplicaran en

la comunidad elegida, los conocilnientos que en teorín poseian sobre metodologia

de trabajo social adquiridos durante el primero y segundo semeshes de la

carrera.

Sin embargo, descubrí que no aribaron al tercer semesre con los

conocimientos requeridos para llevar a cabo las actividades propias de la práctica
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comunitaria; lo que me orilló a que en el taller inftodujera r, ' alumnas en los

diferentes recursos que habrian de aplicar durante su práe , ,;. y a que se les

explicaran los mecanismos técnicos para introducirse en el escenario

comunitario para ponerse en contacto con los diferentes actores sociales, con el

propósito de que, paulatinamente, estuvieran en posibilidad de ineo¡porarse a la

comunidad seleceionada y realizar visitas domiciliarias y enüeüstas con

aquéllos.

En la medida en que se desarrollaban las acciones, me di cuenta

tarnbién cle que tenían grandes dificultades, tanto para registrar la

informació,r? como para relacionarse c'on los diferentes actores sociales; ello obligó,

nuevamente, a reforzar - en el taller - el conocimiento de técnicas de regisüo,

relato y enúevista, con ésto loglaron más tude la aceptación de los actores

sociales y su apoy(' para practicar en la colonia.

Que el grupo logre inserta¡'se en la comunidad, conduce, por lo general, a

que los esrudiantes inicien su proceso de adaptación a la práctica escolar

comunitaria. Este primer paso reviste g¡an importancia debido a que es el momento

en el que las alumnas hacen realidad su deseo de mantener un contacto más directo

con la población, de desenvolverse dentro del cenfro de prácticas Y,

especialmente, de iniciar el desanollo de sus habilidades, desEezas y actitudes.
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Una vez conseguido ésto - diez semanas después de rniciado el semestre -

enfocamos nuesfi'os esfuerzos a la preparación de un estudio exploratorio a fin

de conocer las características generales de la población e identificar s cesidades

prioritarias. Nuevamente se hizo eüdente la carencia, en las alumnas, de los

referentes teórico metodológicos necesarios para llevar a cabo la investigación. De

regreso al taller, trabajamos sobre los prirrcipales referentes teórico metodológicos

que se utilizan en la investigación social para recopilar la información, analizar los

resultados y elaborar el informe. l)espués de dos semanas el grupo logró diseñar

el instrumento que se habría de unlizar para adentiarse en el conocimiento acerca de

las características de la comunidad. En el aula, insistimos en las

recomendaciones del caso para su aplicación y acordamos que por la

extensión de la localidad y el número de alumnas encargadas de la práctica,

cl estudio tliagnóstico se aplicaría a toda la comunidad.

Asigné, a cada alumna, un determinado número de familias de cada

manzana, con la finalidad de probar el instrumento diseñado para,

posteriormente, proceder a su revisión y modificación y aplicarlo a la totalidad

cle familias. El proceso duró dos semanas más, durante la prueba del

inshumento, las alumnas reportaron haber tardado, en cada enbeüsta, un

promedio de treinta minutos, dato que fue valioso para

definitiva.

la aplicación
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Una vez que la mayoría de las alumnas había logrado un cierto nivel de

manejo de los recursos técnicos, regresamos a la comunidad donde pude

obseryar, en la supervisión directa menos dificultades para aplicar el

instrumento, De lnanera simultáulea en cada sesión del taller las alumnas

describían brevemente las acciones realizadas en la comunidad y los principales

hechos y fenónenos observados en la práctica, así como las dificultades

presentadas durante la aplicación del insüumento; esta información dio la pauta

para orientw la actividad práctica y, al mismo tiempo, consolidar o recordar los

referentes teórioos; en síntesis, el taller fue convirtiéndose en vna asesoría

teórica, metodológica y técnic'a permancntei que facilitó la vinculación entre

la teoría y la práctica y al término del cuarto semesfie, el inicio de la

sistematización de l¿i experiencia,

Sin embargo, el tiempo previsto para la aplicación de las entreüstas se

duplicó debido a las dificultades para looalizar a las personas y a la escasa

pericia de las alumnas para realizar las entrevistas. Cuando se precipitó el frn

del periodo semestral, las alumnas rnanifbstaron gfan inquienrd ante el temor de

que al suspenclerse la práctica, enconfarian, a su regfeso a la comunidad, rotas o

resquebrajadas las relaciones inicialmente establecidas; por lo que el grupo decidió

que durante el periodo intersernesffal seguirfan las entreüstas. Esa decisión me
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obligó a asistir a la comunidad con el fin de detectar las posibles fallas y

corregirlas oportunamente.

Durartte ese tiempo abrimos un espacio después de las hc¡, e práctica

para resolver las dudas. Nos reuníamos en una cabaña de madera en donde

entre semana ftabajaba un equipo técnico de la delegación política; dicho

lugar ofrecía toda clase de incomodidades, no estaba adaptado para nuestro

propósito, el grupo era numeroso y el espacio reducido. La presidenta de la

colonia, responsable de la llave de este local, con f¡ecuencia nos negaba el

acceso utilizando diferentes argumentos y entonces teníamos que buscar otro

sitio, generalmente igual de incómodo,

Al concluír la aplicación del insffumento, cuatro semanas después de lo

preüsto y cuando el cuarto semestre se había inioiado, procedimos a recopilar

y analizar los primcros resultados. Suponla que en su formación preüa las

alutnnas, habían introyectado los conocimientos metodológicos y técnicos en

torno al tema, no era así, ca¡'ecían de conocimientos mínimos para arribar a las

tareas indispensables.

Las propias alumnas leconocieron sus dificultades, por lo que fue

necesario apoyarlas de manera constante, apoyo que favoreció la elaboración

clel estudio exploratorio y pcmitió la caracterización de la comunidad, el registro

de la información y la realización del diagnóstico social.
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Al super¿u'se las deficiencias meeliante la reüsión de conoeimientos

mínimos sobre estadística, la ejercitación del análisis a través de lcs cuadros y

gráficas, las recomendaciones del caso y el nabajo en conjunto, procedimos a

redactar, finalmente, el estudio exploratorio y el diagnóstico social. Una de las

alu:nnas, Adnana, pidió hace, uiia exposición de la información obtenida y cenüó

nuesffa atención al destacar lo siguiente:

La Colonia Desarrollo Urbano Alvaro Obregón se localiza en la Delegación

Política del mismo nombre, en una hondonada que tiure una extensión de

167,680 m', de la cual, el área lotificada, es aproximadamento de l0l, 246. 53m2.

Ésta se ubica on una zona do minas co¡l rellenos de cascajo, por lo cual eslá

prohibida la edificación de üviendas de más de dos plantas, pues presenta

problema de hundimientos y deslaves,

Limita con las colonias: al oriente, " Presa San Francisco", üvidida por un

canal do agtras negras; al poniente, " Presidentes" que se encuentra en la parte

alta, separada por un talud: al sur, "Capúla" y al norte, "Sürta Lucia".

Las avenidas más cercanas a la zona son Camino a Capúla y Avenida

Chicago, por las que pasan los autobuses y desdo ahí tenemos que caminar

aproximadamente dioz minutos para llogar al c€ntro do prácticas.

La comunidad fue formada por ol reacomodo de otras colonias, cuyas primoras

familias habian sido rer¡bicadas por la delegación politica entro mnrzo y octubre

do 1988, procedentes de las áreas que rssultaron afectadas por la construcción
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de la línea nueve del metro, !a ¡nstitución respectiva proporcionó a cada una de

las familias, en el nlomento de establecerlas, un terreno y 20,000 tabiques para

que inicraran la construcción proüsional de su üvienda.

Hace unos meses, la misma delegación politica instaló un consr.¡i médico

que funciona de manera irregular, un parque de materiales de construcción a

precios eco¡rómicos y desigrró a un e4uipo de trabajo integrado por

ingenieros, geólogos y dibujantes, para asesorar las obras de equipamiento de

servrcios públicos.

La comunidad se encuentra bien delimit¿da pues sus catles están debidamente

trazaüs, se compone de 32 manzanas, ntegrada cada una por veinte lotes, que

tie¡ren una extensión de 90 rnt, sus üüendas están construidas de ubiques

sobrepuestos y desperdicios, los techos son básicamente de cartón o de lámina de

znc.

Aclriana, tambisn hizo hincapié en los principales medios do transporte, y al respecto agregó:

Los principales medios de transporte son automóviles particularos y bicicletas'

ya que la colonia no tiene servicio do autobuses públicos.

La vegtacion es escasa, se pueden obsorvar algunos árboles y plantas en mac€tas.

La far¡na consta principalmento do porros y gatos, aunquo tambien a vecgs hemos

visto cordos y aves de corral,

En lo que so roficro a los sorvicios públicos, no poseen ninguno, obtienen la luz

de los postos públicos qr¡o so ubican en la parto altn do Ia colonia; la delegacion

política al principio les abastecia de agua por medio do pipas, unos meses después
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de poblada la zona, introdujo tomas públicas, una para '- ;ección, en cada

mür?;rna hay tres letrtnas, botes {e basura en las esquinas 'rgilancia policiaca'

En su inicio, en este asentamiento, sólo disponían de tres urcipientes misceláneas en

malas condiciones de Liigiene y cle construcción, que constaban de una mesa

en la puerta de ta casa o bien se ubicaban en un pasillo de la misma;

sin embargo hemos notado que sólo una de ellas ha mejorado e incluso ya

cuenta con un local.

La colonia tieneaproximadamente 2,S72habitantes;deellos el 42o/osonmenores

de cator1e años, éstos usualmente andan doscalzos, con su vestimenta en

malas condiciones de higiene ylo de conservación y a los pequeños

menores do tres años de edad con frecu.encia se les ve desnudos.

La población adulta ¡nasculina que trabaia, lo hace principalmente como

Obrero o cqrnorciante, mt¡chos de ellos ambulantes y algunas señoras se

desomporian como domésticas. Do la población en edad económicamente activa

sófo trabaja el 39o/o, la quc tieno un ingreso promedio de un salario minimo'

El nivol oscolar de los jóvcnos y adultos es de cuarto de primaria y debido a quo el

acc€so a la educación es dificil, ya que no hay ningun tipo de escuelas en

la colonia, mt¡chos niños dojaron de asistir a ella al trasladarso a esta zona.

En lo que so roficrc a la organización vecinal, al formarse la comunidad en

cada manzana fue nombrado un jofe, quien os coordinado por un presidento

de colonia elegido por los propios colonos; existe gtan descontento puos la

ta presi<lonta actual, es analfabeta y nadie la eligió, prres cuando llegaron a

vivir ahi la mayoria de los colonos, esta señora ya habia asumido dicho papel'
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Otra organización existente dentro de la comunidad es un com.lté promoüdo por

el DIF ubicaCo en Tacubaya; está integrado por una proporción poco

representativa de amas de casa (aproximadamente diez), quimes se reúnen,

prmcipalmente para obtener servicios en las urstalaciones 3se centro

comulitario, tales como guarderia, lavanderia, desayunos, desp, .¡s y talleres

de capacitación.

Finalmente, concluyó Adriana, no hay arraigo comt¡nitario, ya que es una colonia de

reciente creacion, en la que la mayoria de la población no tiene

conscieltcia de la necosidad de participar en los trabajos en beneficio de su

entorno, ya que siempre recibió el apoyo de la delegacior, por esa razán

piensan que sólo es obligación de ésta introducir los servicios públicos. Tal

situación, concluyó Adriana, hará más dificil nueslra labor.

El esrudio exploratorio dio lugar a elaborar el diagnóstico social; éste

consiste en el "procedimiento por el cual lie e.rlablece la naluraleza y

magnitud de las necesidades y prohlemas que afectan al aspecto, sector o

situación de la realidad social que es ntotivo de e.studio..."; en ohas palabras,

es una investigación con üsta a la pt'ogramación y realización de una acción

que ",,,tiene por .finalidad ,¡ervir de base parq una ac,ción (realización de un

proyccto o programa) y .funclamentar los estrategias que se han de expresar en

una práctica concrela, conforntc a la.r necesidades y aspiraciones maniliestas por
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los mismos interesados de manera directa a trat,és de sus organizaciones o

asociaciones "oo .

El diagnóstico fue bosquejado a partir de los principales problemas

detectados durante las entreüstas, pero consideramos de gran relevancia involucrar a

los colonos, toda vez que con ello existe más posibilidad de lograr su intervención

en las acciones. Convenimos en convocar a una asamblea, lo que nos condujo a

abordar, en el taller, diversas técnicas de difusión y de comunicación, debido a

que la asignatura que aporta dichos contenidos, en el marco del plan de

estudios, se prevé, hasta el sexto semestre de la carrera'

ÍJna vez que las alumnas demostraron haber comprendido las temáticas

implicadas, se organizí al grupo por comisiones; unas harían üsita,s domiciliarias

para inütar a los diferentcs actores sociales a asistir a la asamblea, otras

elaborarfan carteles y periódicos murales con la información inicial

representada gráficamente; ohas más se abocarían a buscar y acondicionar el

lugar más idóneo para llevar a cabo la reunión y un grupo se haría cargo de la

exposición detallada de la información recabada,

eEzr:quiel Andcr tigg, Op. Clt, p. l l8
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Asistieron a la asamblea 80 adultos, quienes manifestar^ sus inquietudes y

acuerdos acerca de los principales problemas detectados la comunidad y

expresaron algunas propuestas para la programación de las acciones.

Yolanda - una de las alumnas - expuso los principales problemas

detectados a través de las entreüstas realizadas; los colonos adicionaron - dwante

la asamblea - otros más. Entre unos y ohos se enlistaron los siguientes:

o Tenencia de la Tierra, (su posesión no había sido

legalizada),

o Falta de servicios públicos

o Desempleo

o Bajo nivel escolar y elevado índice de deserción

escolar, debido a que en la comunidad no hay escuelas.

o Deficientes condiciones de higiene

o Alto índir e de alcoholismo enfte la

adulta.

o Disputas por el liderazgo

población

Cuatro semanas antes de

sistematización de la experiencia

en lo estipulado en el esquema

ouarto semestre, iniciamos la

primer nivel de prácticas con base

concluir el

obtenida en el

a

expuesto

' 
Vcr nucvamcntc lns pó8inns 97 - 100 dc cstc trnbnjo'

r 5 l



Sistematizar una experiencra en ia realidad social también conlleva un

proceso metodológico específico, el curso teónco enca!"' de formar a los

estudiantes en este renglón está preüsto, en el marco ccl plan de estudios,

hasta el octavo semesfre. Aún cuando en dicho curso se reüsa la estructura del

proceso que nos ocupa, sus objefivos, sus funciones y su importancia así como

los diferentes modelos de sistematización en trabajo social y su operacionalización,

las alumnas durante el primer nivel de la práctrca escolar comunitaria no poseían

tal formaoión. Esta circunstancia nos condujo a abordar, en el taller, parte de

dicha temátrca,

De la concepción de sistematización entendida como "...un proceso a

través del cual se recupera lo que lo.s sujetos saben de su experiencia para

poderla describir, comprender, analizar, interprelar y conceptualizar y comunicar,

produciéndose asl, un nuevo tipo de c'onocimrcnlo..."4t derivamos ciertos

indicadores que facilitarlarr dicha tarea.

Así, acordamos que el proceso de referencia incluiría, al menos, la

realización de las siguientes acciones, mismas que habrían de abordarse en

cuatro etapas: descripción, análisis, intetpretación y conceptualización.

or Scrg,io Murtinic y Wnlkor citndos
Invcstlgnclón y Dulrrollo dc
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I, NESCMPCION
Deseribir el coiltexto institucional e histórico s de la

comunidad observada.
Caractenzar a los actores sociales y el escenario dei caso.
Especificar las estrategias de irttervención aplicadas.
Describir la problernitica atendida durante la práctica comunitaria.

Describir los resultados de la experiencia, tanto los

referidos al proceso de enseñanza - aprendizaje en e[ aula como
los que se relacionan con el trabajo comunitario.
Describir los logros alcanzados

2, ANÁT-XS$
Analizar los distintos procesos comunitarios que se llevaron a

cabo.
o Analizar la interacción de los diferentes actores

sociales que intervinieron en la práctica escolar.
Yalorar el nivel de comprerrsión y comunicación logrado por las
alumnas acerca de la acción llevada a cabo, con motivo de
los proyectos sociales que se implementaron en la comunidad.
klentificar el sustento teórico de las acciones realizadas durante la
práctica.
Analizar los resultados descritos, tanto los referidos al proceso de
enseñanza- aprendizaje en el aula como al que se relaciona con
el trabajo comunitario.
Analizar tos factores vinculados con el proceso educativo que
facilitaron r favorecieron el desarrollo de la práctica y/o los
que lo dificultaron.

s,INTETIPRETACIÓN
Explicar las causas y repercusiones del proceso de la práctica
comunitaria, con base en referentes teÓricos que permitan
fundamentar las diferentes argumentaciones,

4, CONCEPTUALIZACIÓN
Diseñar las correlaciones necesarias que permitan fundamentar
derivacioncs conccptuales y que sinteticen los avances y las
limitaciones del proceso.
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[.as acciones anteriores eslructuradas en un todo orcÉ

con una visión holística facilitan el transito hacia las metas

proeeso de sistematización: en otras palabras, dichas acciones

plataforma para apuntar hacia objetivos de mayor nivel.

sobresalen los siguientes:

y presentadas

inmersas en un

nos ofrecen la

De entre éstos

Organizar de manera racional el conocimiento adquirido;

Dar cuerpo teórico al conocimiento obtenido a través de la

o Explicar algunos de los hechos y fenómenos de la realidad;

o Construir conceptos que guíen prácticas subsiguientes;

o Construir modelos de intervención más acordes con la realidad;

o Enriquecer el ámbito teórico - práotico disciplinario de trabajo
social, a través de la abstracción de la práctica.az.

Con base en lo anterior y ya al ciene del cuarto semestre intentamos

abordar la sistematización y recuperar, por escrito la experiencia adquirida

hasta entonces en la práctica escolar comunitaria.

Mi propia sistematización y la consensada en el grupo, como

se comprenderá, me han servido de base para la descripción

hasta aqui realizada de lo que fueron el terceto y cuarto

'r2 Flor Pricto de Suurcz. et. al. Ln Roc$tnrcturoclón dc la Ctrrcro de Trubajo Soclal" pp. 3ó- 5-1.
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semesües de la práetiea escolar comunitaria; me resta añadr embat'go,

algunos apuntamientos que no hatt sido abordados'

En lo que concieme al proceso de enseñanza- aprendizaie üsto como un

todo, permanentemente, nos apoyamos tanto en la consulta y analisis de fuentes

documentales y bibliogr itficas, como en diversos materiaies y técnicas

diclácticas encaminadas a favorecer la comprensión de cada tema abordado y el

trabajo en equipo; entre ellos sobresalen: la exposición de los distintos contenidos

descritos a lo largo clel desarrollo cle la práctica,la discusión y analisis de

los aspectos que asi lo requerian, la esquematización de aquellos temas que

representaban complejidad rnediante materiales audiovisualcs, y la utilización

de algunas técnicas de investigación social como relatos de üvencias, historias de

üda y triangulación, entre ohas, con propósito de reforzar la comprensión de los

contenidos que ofrecían mayor dificultad para las alumnas.

Asimismo y como resultaclo de la evaluación efectuada al ténnino del

proceso, las alumnas eviderrciaron haber adquirido ciertas habilidades como las

siguientes: entrevistar y observar: claborar informes; evaluar; difundir las

acciones y motivar a la población a tin de lograr su participación; elaborar

instrumentos cle trabajo; identificar lideres y relacionar la teoria con la

práctica. l-os logros, en el grndo en el que hayan sido alcanzados, reprcsental'on

esfuerzos,
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En lo que se refiere

comunitario, la mayoría

desamcllo de actitudes, fa ies al trabajo

las alumnas adquineron cierto nivel de

compromiso pa'a con el cenüo de prácticas, compromiso que se evidenció con la

decisión de seguir trabajando en 'la comunidad durante el período interanual

debido a lo inoportun<¡ que pai'ecía suspend er la práctica cuando recién habían

sido planteadas las inquietudes y problemas de la población.

Las üvencias e interacciones gorrespondientes a dicho periodo quedaran

englobadas en lo que para efectos del plan de estudios se conoce como el "segundo

nivel de la prírctica'', Que aunque aparentemente diferenciado del primero y del

tercero, en la realidad constihrye la renovación de la práctica iniciada en el tercer

semestre de la carrera.

El SEGUNDO NIVBL DE LA pn {cucn, esra orientado a ra

Plancación Y Ejecución del Trabajo con Grupos y el referente metodológico

se basa en las siguientes acciones:

Plnnonción de la intervención en lR comunldad. En este momento se pretende

que el alumno aplique el proceso adrninistrativo a fin de que esté en posibilidad

de progrzunar su intervencióu en la comunidad, con base en las necesidades

sociales detectadas,

al

de
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Frogramación Social por Áreas. Los estudiantes uuú0n

políticas y programas institucionales, con el propósito de que

de analizar las

al intervenir en

la comunidad no lleven a cabo acciones desarticuladas. Ello contribuye a

determinar el area(s) del nabajo social a la(s) que se encaminará la

acción.

Proyectos con Grupos: En este renglón se aspira a que los esrudiantes, con

base en los momentos anteriores, los estudiantes elaboren los proyectos que tiendan

a Ia satisfacción de las necesidades sociales y a través de la ejercitación de

técnicas de comunicación, y didácticas logren la integración de grupos y analicen

su evolución.

Slstematización: En este renglón se asumen los mismos propósitos que

enunciamos en párafos anteriores, pero orientados a la programación de la

intervención y al h'abajo con los gtupos formados en el centro de

pr'ácticas.

Evaluación; Se pretende que los alumnos analicen e identifiquen los alcances y

limitaciones surgidos con motivo de la programación y el nabajo con grupos,

tanto en lo que se refiere al proceso de enseñanza - aprendizaje, como en lo

relacionado con el desan'ollo de los grupos.
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EL SEGUI{DO NM,[, DE PRÁCTICA. Conesponi quinto y sexto

sernesftesy comprendió del 8 de noüembre de 1989 al 18 de agosto de 1990;

en el taller se hizo un recordatorio del objeüvo del caso y se revisó el

esquema de la práctrea, con el propósito de que las alumnas a partir de ese

momento, identificaran las acciones que correspondían a este nivel a fin de

ganntrzar la continuidad del proceso, No fue dificil debido a que habíamos

trabajado de manem, permanente durante el periodo interanual.

Lo anterior dio la pauta para iniciar el proceso formal de la práctica

escolar comunitaria que habría de realizarse durante el periodo descrito. A cada

integrante del grupo le correspondería coordinar una sesión del taller, elaborar

rma ctonica y exponer algún tema de los que serÍan abordados; estos dos

semestres nos reunimos los jueves en el taller y asistimos los sábados a la

comunidad,

Una vez reorganizados los nuevos propósitos analizamos, en el taller las

acciones efechradas durante el período interanual e iniciamos la programación

de la intervención en la comunidad.

Con este propósito, Cannen. t¡na alumna, expresó su deseo de hacer una

síntesis del traba.io realizaclo y llamó nuestra atención al recordar que:

Durante ol período interanual, con el fin de iniciar la programación

de la intorvención en la comrnidad, ompezamos por indagar acerca
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de los programas que las urstituciones públicas llevan a cabo en

la locali<iad, en el afán de resolver los principales problemas deedados

en ésu; las rnqutetudes expresadas por los colonos sirvreron de '

para no duplicar acciones y soiicitar el apoyo institucional pa- 'a

ejecución de los proyectos sociales'

Reüsamos el estudio exploratorio realizado preüamente, a fur

de identificar las ínstituciones que tenian alguna injerencia en la

población y encontramos que únicamente la Delegación Politica Alvaro

Obregón y el Centro de Desanollo Comunitario del DIF' ubicado en

fa Colonia Tacubaya, tenían preüstos programas sociales en la zona'

instituciones coll las que habiamos iniciado la coordinación desde

nucstra inserción en la comunidad' Por esta raz'6n' - agtegó

Carn ren . fuequede to rm inamosv is i t a r i ns t i t uc ionesub icadasen las

colonias aledañas a las que suole acudir la poblaoión cuando así lo

lequicre; entre éstas localizamos et Centro de Salud de la Colonia

Presidcntcs: el grupo San Rafaol' cle alcohólicos anónimos y

planteles educativos diversos como jardinos de niños' primarias y

secundarias y nos tuünros quo organizar por equipos para quc cada

una rlc nosotras acudiera a determinada institución'

S i m u l t á n e a m o n t e , a p a r t i r d o l a j o r a r q u i z a c i ó n d o l o s p r o b l e m a s

comunitarios dotectados, analizamos los problemas que requerian de

u n a a t e n c i ó n i n n t e d i a t a , l o s q u e a m e r i t a b a n r e s o l v o r s e a m e d i a n o

plazo y los qtro debian do ser abordados a largo plazo; de esta manera
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determinamos, en conjunto, las líneas de acción hacia las Q'

enfocaria nuestra atención. Con base en ello, acordamOs ce¡i, .;roS

en dos aspectos relevantes: Prontoción Comunitaria y Educación

Sociel.

En relación con la pnmera línea de accién, decidimos intervenir, a

través de la coordinación que establecimos con la delegación politica,

en el programa que dicha institución pretendía implementar acefaa

del suministro de servicios públicos, pues además de que era urgente

resolverlo, ésta aceptó de inmediato nuestra participación.

En lo que se refrere, al ámbito de educación social, decidimos tomar

parte en la atención a los problemas generados por el bajo nivel

escotar de la población, porque consideramos que éste repercute en

su fbrma de vída, especialmente en lo que atañe al desempleo' La

nocesidad de obtener recursos, nos condujo a participar en este

renglón y establecimos contacto con la Coordinación del Instituto

Nacional de Educación para Adultos sn la zona de Alvaro Obregón,

la que nos ofreció recursos materiales - consistentes en papeleria,

credenciales y los libros correspondientes a cada nivel de estudios -,

apoyo aclministrativo y un c¡rso do capacitación para habilitar a las

alumnas como asesoras de INEA, debido a que aún no habiamos

detectado entre la población a personas que ñrngieran como tales.

Asimismo, determinamos abocamos a la educación social dirigida a

cliferentes sectores de población de la comunidad a fin de desarrollar en
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elfos hábitos de higiene personal y ambrental, al mismo '� to que

se fomentaria el lnterés ccllectivo, todo lo anterior no rporclona

las bases para el trabajo que habremos de desarrollar durante los

siguientes semestres en el marco de la práctica escolar comunitaria,

- concluyó Camten -

El inicio de la programación se caractenzó por un gran entusiasmo

por parte de las alumn as ya que consideraban que se acercaba el momento

cle hacer realidacl sus expectativas y que de ellas dependía la

transfonnación de la colonia; obüamente traté de estimularlas prira que

mantuüeran el interés al mismo tiempo que analizábamos la importancia

que en ese momenfo reviste la respuesta de los diversos actores sociales

que se involucran en la práctica ya que, el éxito de ésta no sólo radica

en su interés, creativiclad y compro¡niso, sino también en la habilidad que

tengan para motivar y mantener vivo el interés del resto de los

actores implicados en el pfoceso; finalmente logrnron captaf que de

nuestro desempeño dependería, en gran medida, el logfo de una respuesta

favorable,

Respecto a la dinálnica de trabajo continuamos trabajando como en el

nivel anterior, es decir, siernpre antes de acudir al centro de prácticas y durante

el taller, abordamos las ctuclas e inquietudes para aclararlas a partir de las
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discusiones en gupo, al mismo tiempo que se intentó I

cuando fuera necesario.

;arles teóricamente.

Este segundo nivel de práctica comprendió desde la prograrnación y

promoción de actiüdades, hasta la integración de los grupos; todas estas etapas

requieren de un rol diferente, por parte del estudiante de trabajo social. En ese

momento era indispensable que aplicaran su conoeimiento en torno a las

herramientas técnicas necesarias para llevar a cabo la programación del

caso,

Pronto nos dimos cuenta - ellas y yo - que carecían de los referentes

metodológicos y técnicos para progtamar y administrar proyectos sociales, ya

que dicha temática se prevé, en el rnarco del plan de estudios, hasta el

quinto semesffe y apenas estaban iniciando, por ello se tuüeron que manejar

en el taller, contenidos tales como diferencia enüe plan, programas y

proyectos; los indicadores que cada uno comprende y los factores que es

necesario tomar en cuenta para garantizar mejores resultados y estar en

condiciones de abordar el diseño de un plan general de intervencitin

encaminado a promover la organización dc la población y lograr que su

participaeión redundara en beneficio de la comunidad. Nos enfrentamos a

una scrie de dificultades, de enh'e ellas destacan las siguientes: falta de claridad
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para deteminar los objetivos, incongruencia enh'e éstos ), actividades a

realizar y problemas para elegir las estrategias rnetodológ,,.as,

Finalmente las alumnas lograron concretar un plan general de

intervención. Este quedó configurado Erosso modo por líneas de acción

que, como se recordará son promoción comunitaria y educación social, de las

que se desprenden los progrÍrmas y proyectos conducentes.

LINEAS DE ACCION

Promoción Cornunitaria Educación Social

Frogramas Equipamiento de
Servicios Públicos

Educación Social

Proyectos
Promoción

de los
servicios
públicos

Gestión Social
Educación

Social para
niños

Educación
para Adultos

Simultúneament: a la ¡lrogramación de la intervención se hizo en la

comunidad la difusión de las actividades para lo cual, retomamos las

diferentes técnicas de comunicación revisadas en el tercero y cuarto

semestres. Las alumnas diseñaron carteles, mantas y periódicos mruales,

realizaron üsitas domiciliarias que tenían como propósitos; por una parte, invitar

a participar a los diversos sectores de la población y, por la otra, conseguir

un lugar en donde frabajar, esto último se logró, pues las señoras Luisa,
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Raquel y Juana, interesadas en participar en el proyectc educación pala

adultos, ofi'ecieron sus casas para los círculos de esfudio, oferta que Se

aceptó. Esta tarea que parece sencilla no lcl fue debido, principalmente, a que

en las visitas domicilianas con frecuencia las personas entreüstadas planteaban

diversos problemas familiares en busca de orientación, la atenciÓn que las

alumnas tuvieron que prestar a comentarios y preguntas alargaron el proceso

durante cuatro sábados.

Mienüas tanto. - en el taller - se analizaban las acciones efechradas el

fin de semana en la comunidad, enfatizando los recursos técnicos aplicados'

los resultados obtenidos y los hechos más significativos que se habían

presentando, ésta organización permitió la reflexión, la reúoalimentación y

la asesoría constantes,

La información que paulatinamente recuperamos en las sesiones del taller,

nos oondujo a progl'amar las actiüdades en la comunidad los sabados de 9 a

13 horas, lapso durante el cual cada grupo seleccionó dos horas para üabajar

con las personas interesadas en participar'

Las alumnas expusieron también los diversos problemas de tipo

familiar que les plantearon en las visitas domiciliarias; ello creó la necesidad

de enfre¡¡tarlas a la responsabilidad de encargarse de atender a una familia,

situación que generó en ellas cielta inquiehrd, porque, pot una parte, su

l

L
\
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fbnnación aeadémiea no oontempla los conocimienfos teóricos y r"'r'r¡is6s piüa

ef manejo de casos y, por otra, porque 'cenían el temo

eapacitadas para tal tarea, ni contar con la madurez requerida.

"l no estar

Por este motivo, en el taller se hizo urgente la reüsión de la

metodología de trabajo social de casos; hrvimos que recuperar el manejo de

la entreüsta y la observación, como técnicas que sirven para establecer contactos

y captar información y que son esenciales para el natamiento de casos. También

acordamos abrir un espacio en cada sesión del taller para dar paso a que las

alrtmnas planteuan sus dudas y/o sugerencias acerca del ratamiento a seguir

en cada situaciór; ésto originó largas e ínteresantes discusiones que a primera

vista puedcn parecer pérdida de tiempo pero que - desde mi perspectiva -

proporcionan al profesor un conocimiento más certero sobre las alurnnas y a

éstas, una fornación que no está fundamentada en las teorías del conocimiento

objetivo, sino en aquellas otras, en las quc hacen referencia a la acción

intersubjetiva entre seres que comparten una misma realidad social.

Para incotporarse a los programas y proyectos sociales, las alumnas

requerían del dominio de ciertos elementos teóricos en cuanto I modelos de

intervención, téonicas e insffumentos a utilizar y estrategias a seguir. Atención

especial merece el proceso de intervención en la comunidad ya que suele ser una
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actiüdad primordial en este nivel de práctica. una .rrás purle

percatarme de las €norrnes limitaciones teóricas de las estudiap.tes para

cumplir con las tareas relativas a dicha intervención, a pesar de que en los

semestres anteriores habían cursado las asignaturas corespondientes al

manejo de las temáticas del caso. Como urgra que se iniciaran los proyectos,

debido a que el tiempo se nos iba de las manos, mienhas en la comunidad se

continuaban difundiendo las acciones que se efechrarían, en el taller,

revisamos diferentes modelos de intervención y abordarnos aspectos relativos al

proceso de grupo, la interrelación entre sus miembros, la observación de las

actuaciones de éstos y la comprensión de las dinámicas que se generan entre

ellos; temas que se reforzaron mediante la ejercitación de diversas técnicas

grupales 9re fueron aplicadas en el aula, con la participación de todos los

integrantes del grupo para, posteriormente, desarrollar esta habilidad incipiente

en su trabajo comunitario.

Acordamos también que continuamente confrontaríamos los objetivos de

trabajo social con los de los programas y proyectos que implementarían en la

comunidad, así como la problernática y caracterización de ésta con las

actiüdades realizadas por el grupo, ya que a menudo, al estar inmersas en ra

práctica durante el trabajo con la pobración, se pierde de üsta la

indispensable articulación entre dichos aspectos.
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Una vez que por lo menos la mayoría de las alu" 'ts creyó haber

logrado cierto grado de manejo cie los recursos técnicos i : ei trabajo con

grupos, se procedió a la inscripción de las personas interesadas en participar

y a la orgaruzación del grupo en cuaffo equipos, cada uno de ellos se haría

responsalrle de la operacionalizacton de un proyecto, en tanto que todo el

grupo, independientemente de ésto, debía llevar a cabo difusión permanente de

las diversas actividades, la atención a problemas indiüduales, la coordinación

instihrcional y la canalizacion de casos específicos.

Esta organización y los proyectos referidos constituirían, a partir de

entonces, el eje de la práciica comunitaria hasta el octcuo semestre; en

consecuenoia no e$ pertinente dividir las acciones realizadas semeslre por

semestre,, a riesgo de caer en una diüsión ireal de las actiüdades. Por tal

motivo, intentaré describir nuestras üvencias hilando las acciones

independientemente c'el semestre escolar que sirvió de marco para su

desanollo, aunque, cuflndo el relato lo permita, ubicaré al lector en tiempo y

espacio.

Iniciamos la intervención en la comunidad el seis de enero de 1990,

fecha en que se empezó a trabajar en los progfamas planteados, como

recordaremos el programa de equipamiento de servicios pftblicos involucraría

dos proyectos, - el de promctción de los servicios públicos y el de gestión
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social-, en tanto que del programa de educación social se derivarían dos

proyectos adicionales, - uno de educación social para niños y otro ¡le educación

pqra adultos -.

Las actiüdades que derivaron de cada uno de ellos quedan

sistematizadas en los siguientes términos:

El proyecto de Promoción de Servicios Públicos estuvo a cargo de siete

alumnas, quienes trabajaban con adultos y jóvenes de ambos sexos, cuyo

número no es posible precisar ya que la asistencia fue muy inegular.

El proyecto de Gestión Social fue delegado a cinco alumnas, las que

trabajaban con adultos y jóvenes de ambos sexos aunque cabe hacer notar

que genefalmente eran las señoras quienes más intervenían en las

diligencias del caso.

El proyecto de üducación Social para niños, quedó a cargo de cinco

alumnas; acordamos quc se integraría por niños de 4 a 12 años de edad. Se

inscribieron a él un promedio cle 95 niños, con quienes se abordaron temas

relacionados con el saneamiento ambiental e higiene personal.

El proyecto de Educacitin para Adultos fue confiado a siete alumnas y se

estructuró en siete círculos de estudio: uno de alfabetizaoión, cuatro de primaria

y dos de secundaria, integrados por un promedio de quince personas cada

uno, hombres y mujeres mayores de quince años de edad. El proyecto
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empezó sus actiüdades el 7 de abril de 1990, debido a que los tr'ámites

que se fu'rieron que llevar a cabo en ei INEA, reüasaron su ).

Para implementar los dos primeros proyectos - promoción de senticios

pitblicos y gestión soc'ial -, integlamos comisiones y brigadas, que habrian de

participar con mano de obra y como gestores de los servicios y recursos ante

las autoridades competetttes. Estas gesfiones fueron promovidas, asesoradas e

impulsadas por las alumnas. En relación con el desarrollo de los otros dos

proyectos -educación.sociol para niños y educación para adultos -, utilizamos

como estrateg¡a básica de intervención, el nabajo con grupos; el cual se evaluó

periódicamente, además de que se atendieron problemas de tipo familiar, a

nivel indiüdual..

Al intercambiar experiencias durante el taller, Rocio, integrante del equipo

responsable del Proyecto de educación para adultos, explicó el procedimiento

quc se solía seguir en los círculos de estudio:

",..es muy inrportanto sor puntuales al empozar, ya que las personas

quo asisten realizan otras actiüdades y alguras tienen hijos que los

sábados no van a la escuola; otras trabajan entro semana y dodican

esto día al aseo do sus casas.,, General¡nente en la casa en qug nos

rouniamos iniciamos el trabajo habilitando el lugar.

Abrimos la sesión preguntando de ¡nanera general cómo les

habia ido duranto la semana, en ocasionss, alguien refroren argun
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problema cotidiano, en otras, se habla de las diñcultades con vecinos'

de las novedarJes dentro de la comunidad, o bien, de ¡:stáculos

presentados al pretender elaborar la tarea encomendada por la

asesora; do e$os comentarios suele desprenderse alguna aAividad;

hay veces que discutimos entre todos el problema planteado, en otras,

me linrito a orientar e le persona par1 que aCuda en bUSCa de

atención a la instancia conespordiente; el resto de los integrantes del

círculo oftecen su apoyo para dar solución al problema, o se inicia

la asesoría y se pone especial cuidado para relacionar los contenidos

cle las cuatro áreas que deben cubrir - matemáticas, español, ciencias

naturales y ciencias sociales - con su üda diaria. A melrudo - continuó

diciendo Rocío-, me baso en la oxposicion, discusión y/ o ejercitacion

do los contenidos abordados o en la proyeccion do películas relativas

al tema tratado, las quo después comentamos. Para fnaliza¡ osta parte

les solicito a todos que anoten la tarea; a vec€s se hace necesario que

mientras unos hacen ojorcicios a otros los expliquo ol toma con mayor

detenimionto por no habsrlo entendido, En ocasiones - agregó Rocio'

cuando porcibo cierta dificultad para la comprensiqr de un tema y con el

fin de rofurzar los conocirnientos, aplico tcc¡ricas grupalos, ya sean

de abstracción, do alálisis, ds informacion u otras, según la necesidad;

en otros casos aplicó la tecnica grupal con el fin de lograr la

intogración entro los miombros dol grupo, para resolvor alguna situación

planteada, para evaluar o solamente como una olrategia de socializacion
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Esto conduce - explicó Rocio- a lograr gradualmente un clima de

integración,socialización y respeto, a limar conflictos entre los participantes,

además de que favorece an nosotros el desanollo de I'

actitudes, como conductores de grupo.

ides y

Una vez que Roeio concluyó, analizamos esta experiencia y destacamos

las dificultades que se habían observado, tanto en la relación entre los

integrantes del grupo, que en ocasiones se muesfran muy tímidas, como con la

falta de coordinación, de información o de capacidad para conducir los grupos.

Las alumnas hicieron notar que al principio tenían una gran inseguridad para

establecer comunicaeión con los integrantes del grupo, pero a üavés del

continuo contacto con la gente, la han ido superando. También expresaron su

deseontento porque ciertas compañeras, - afortunadamente pocas -, no cumplen lo

conveniclo o son impunfuales, lo que provoca desánimo en las personas

interesadas por participar en los círculos de eshrdio. Acordamos que las

mismas integrantes del equipo fueran quienes ejercieran presión sobre las

incurnplidas.

Al concluir cl quinto selncstre en la primera semana de marzo, las

alumnas de los diferentes equipos, sensibles a la importancia de mantener la

continuidad de la práctica y debido a que recién habian iniciado las

actividades con los grupos, acordaron suspender el taller durante el periodo

intersemestral y proseguir el trabajo en la comunidad. Asisti durante este
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tiempo a supervisarlas en forma direota eR sus diferentes grupos y pude

obseruar en algunas todavía una gran dificultad para relaciorr eon los

colonos y líderes, aspecto que fue abordado de manera indiüduai y en gn¡po,

con la mira de rnodificar actitudes desfavorables, al misrno tiempo que se les

asesoraba corr respecto a la atención de las familias que se les habían

encomendado.

Al iniciar el sexto semestre, de manera simultánea a la práctica en

comunidad, s0 llevaba a cabo en el taller la asesoría encaminada tanto al

apoyo teórico metodológico permanente, como a la supervisión de las tareas

tealizadas, a la preparación de las actiüdades por efectuar y al seguimiento de

las acciones cn el cenho de prhcticas;ello fbvorecía que en cada sesión se

estuüera en posibilidades de redireccionar el proceso.

Como durante la supervisión directa de la intervención en comunidad,

quedó en eüdencia lit escasa habilidad de algunas alumnas para aplicar sus

conocimientos teóricos en la práctica, abordamos de manera permanente

difercntes temáticas que las apoyarían en ese renglón; entre ellas destacan las

téonicas didácticas y audiovisuales; el diseño de material didáctico; el manejo del

conflicto y, técnicas grupales. Asimismo, se analizaron contenidos acerca de

educación social; liderazgo; integración familiar y organización y participación

sociRl, con el fin de complementar su formación académica para habilitarlas,
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tanto en el manejo de los diversos problemas de tipo individual que les eran

planteaclos, corno en el trabajo con los grupos.

También se reüsaron y aplicaron técnicas de comprerrsión para

fomentar en las alumnas el interés por conocer los proceclimientos e

intencionalidad de las diversas técnicas grupales que utilizarían en su intervención

en comunidad; se les habilitó en la utilización de diversas técnicas e

instnrmentos de trabajo y en el análisis de las esEategias a seguir y se

actualizó la sistematizaciónde la experiencia de manera gradual,

En el m¿uco de la dinámica del taller analizamos los cambios que

había sufrido la comunidad desde el mornento mismo en el que las alumnas

iniciaron el primer nivel dc la práctica escolar comunitaria hasta esa tbcha;

Marfa de la Lu¡z btzo una síntesis valiosa:

".,,|a comunidad ha evolucionado rápidanrento 'señaló' y aun cuando

toclavía tienc muchas carencias, en este soxto semestre de la práctica

podomos observar qug ya cucnta con drenajo, agua intradomiciliaria,

guamicioncs y banquetas en todas sus calles y que se está iniciando la

paümontación cn las avenidas del centro; dobemos de reconocer que

nuestra participación ha sido docisiva para organizar a la población,

- aclaró Maria do la Luz', sin embargo, si no ha sido por el

matoriat que proporcionó la clolegación, tal vez no hubiéramos logrado

quo los colonos intervinieran y cooporaran para adquirir el que hacia
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falta. Un gran número de üüendas Se encuentran en construcciór'' v algunas

de ellas utilizan materiales de pnmera calidad. Además hii 'liferado los

comercios, eutre los que se observan varias misceláneas, una lechería de

hconsa, una panadería, tortillerías, papelerías, ferreterias y hasta un negocio de

üdeo juegos 'Es tosca lnb iosnoss i r vedees t ímu lopa rasegu i r t raba jando '

Por otra pafte, continúa en proceso de crecimiento, ya que las

autoriclades delegacionales siguen reubicando familias; incluso en julio de

eÍe año. debido a la inundación que arrasó con varias üüendas en

la Colonia Golondrinas, collstruyeron a un costado cle la colonia, un

bloque de casas prefabricadas - Villa Solidaridad -, en donde instalaron

aproxrnradamente a 60 familias damnificadas, que aun cuando no fonnan parte

. de la comunidad, comparten la unica üa de acceso y los escasos servicios

con los que cuentan'

Esta primera etapa {e intervención revistió especial dificultad ya que a

menudo la práctioa sc anticipa a la teoría, motivo por el cual se hizo

inclispensable, la constante reüsión de herramientas técnicas que capacitaran a

las aluntnas, con la intención de que cumplieran de mancra óptima sus

funciones y de fomentar en ellas ciertos cambios de actitud. Comparto la idea

de que no es suficiente acliestrallos para ejecutar adecuadamente las acciones, si

no clesanollan paralelamente ciertas habilidades y actitudes favorables hacia la

creatiüdad, la solidariclad y la disposición para una acción más

comprometida Y hurnanitaria.
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Sin duda, pretender abarcar ambos aspectos es una tarea sumamente

dificil; por esta raón, a través del taller y con el fin de posibilitar el

creeimiento de las estudiantes en este senúdo, nos apoyÍrmos en .eas de

interacción grupal, de trabajo en equipo y de coordinación diferenciada.

Por otra parte, eran tantas las aeciones que demandaban nuesüa atención,

que las alumnas se sentían desorientadas al no saber en cual centrarse,

condición que se pretendió enfrentar a través de una rigurosa organización y

programación de las actiüdades. Sin embargo, no siempre lo logramos.

A pesar de que el sexto semestre concluyó el 18 de agosto de 1990, el

grupo continuó sus actividades en la comunidad durante el periodo interanual

hasta el 29 de septiembre del mismo afro. Las alumnas lograron integrar un

informe del desanollo y evaluación de los programas y de los proyectos

disefiados e implementados y la actualización de la sistematización de la

experiencia iniciada en el nivel anteoedente.

F,l proceso antes descrito logró el eumplimiento parcial del objetivo

previsto. Como se recorclará, éste firc encaminado a que las alumnas aplicaran en

la conrunidad sus conocirnientos sobre programación, a fin de ofrecer atención

a las necesidades sociales detectadas en el cenb'o de prácticas, mediante la

formación cle grupos en los que se promoviera la participación autogestiva

de la población; sin embargo, no se cubrió el objetivo debido, una vez más a
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la carencia de los referentes teórico metodológicos que habrían de favorecer la

progr¿rmación y el desanollo eficiente de los proyectos sociales prc ls'

Tal condición nuevamente obligó a reüsar las temáticas

corresponóientes, no siempre contempladas en los contenidos programáticos que

se configuran en el plan de estudios.

En lo que concierne al proceso de enseñanza- aprendizaje seguido durante

este período y a través de la evaluación efectuada, las alumnas demosüaron

haber adquirido ciertas habilidades para difundir las acciones y motivar a la

población a fin de lograr su participación; elaborar instnrmentos de fabajo;

trabajar con grupos; ofrecer atención indiüdualizada; detectar recursos;

programar; coordinar acciones; elaborar insffumentos para el análisis y conúol

de los grupos y diseñar material didáctico.

En cuanto a la integración grupal, ésta ha mejorado aunque aún se

suscitan problemas por falta de coordinación entre los equipos, los que hasta

el momcnto no han repercutido en la intervención en la comunidad. Por otra

parte, se observa mayor desenvolümicnto de las alumnas en su relación con

los vecinos, especialnrente con las personas que participan en las diversas

acciones.

En lo que respecta al plan general de intervención en la comuniclad, en

este periodo se obtuvieron ciertos resultados que vale la pena mencionar:
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El proyecto de educación social para níños llegó I rnir hasta 120

menores, quienes participaron de manera entusiasta todo el i,rinpo, además de

que se apreeiaron ciertos cambios en cuanto a sus hábitos de higiene

personal y compañerismo.

En el proyecto de educación psra adultos, los participantes en los

círculos rle estudio del INEA asistieron regularmente a sus asesorías y

realizaron los ex¿ámenes programados por dicha institr¡eión en forma oportuna.

No obstante, la coordinación de esta instirución reflejó gran desorganización,

debido a los constantes cambios de domicilio de las ofioinas y de los

coordinadores, lo que se reflejó en el frecuente exhavío de documentos, falta de

material y reffaso en cuanto a la entrega de resultados de los exámenes.

En el proyecto de promoclón de los servicios pítbllcos, gracias al

proceso de organiración los practicantes promovieron enfre la población, se

obtuvo a través de la delegación polltica, el material para la conshtcción de

las gualniciones, las banquetas y la introducción del agua y del drenaje;

trabajos en los que la mayoria de los vecinos participaron con mano de

obra. Al final del sexto semestre ya se habían concluido estos trabajos, a

excepción de las banquetas cuya construcción seguía en proceso.
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En el proyecto de gestión social se asesoró a la rción para que

gestionara la pavimentación de las calles ante la delegación política, obra que

al término del semestre ya se había iniciado'

Se llevaron a cabo de manera permanente juntas de inforrnación de

alcohólicos anónimos, las que no sientpre tuvieron una respuesta favorable'

se organtzó a la población para la formación de un grupo de

autoabasto, en el que participaron de manera permanente un promedio de 60

amas de casa y se clelegó en cada una la responsabilidad de coordinar a

dicho gfupo durante un mes'

Estas acciones representaron gran dificultad para las alumnas por varias

razones, por un lado, clurante este periodo de la práctica escolar comunitaria

cambiaron tres veces a los funcionarios de la delegación políüca y cada

vez que llegaba una nueva administración había que iniciar un proceso de

interacción para dar a conocer las actividades que se estaban realizando. Por

el otro, algunas personas no partioiparon por motivos de carácter personal,

otra veces se tenninaba el material enviado por la delegación y se

paralizaban las olras hasta que se convencla a los colonos pafa que

cooperaran para cofnprar más, En una ocasión se perdió una cÜga de

al.ena enüada en un camión de la delegación polftica, que posteriormente

clijeron los mismo vecinos se había llevado la presidenta cle la colonia a su
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oasa, hecho que generó gran descontento y dificultó más las aportaciones

para comprar material cuando éste se terminaba.

Otro aspecto que hizo dificil la partrcipación de la comunidad fue

provocado por la diüsión de la población a causa de las disputas por el

liderazga y el predominio de intereses personales por parte de los líderes.

En torno a este problema, las alumnas se limitaron a conciliar intereses ya

que no eÍa posible tomar partido, ni se tenía ninguna autoridad en ningún

sentido.

Por oüa parte, el heoho de no contar con un espacio para trabajar

representó para algunas personas un obstáculo que originó la deserción del

grupo en el que se habían inscrito, mientras que para .ofias, hizo más

accesible su participación por la cercanía con su domicilio.

Las acciones efectuadas en este nivel dieron pauta para continuar el

pl'ooeso de consolidación de los grupos, la evaluación de los proyectos sociales y

la conclusión de las acciones efechradas a lo largo de la práctica, todos estos

aspcctos, están previstos para llevarlos a cabo dura¡rte el último nivel de la

prácnca comunitaria.

EL TERCER NM,L DE pnÁCflcn, está orientado a la Ejecuclón,

Asesorla y Evaluacíón de hoyectos y el referente metodológico se basa en

las siguientes acciones:
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Entegración ¿le los grupos de base: En este renglón se aspira e ios estudiantes

analicen las diferentes teorías de organización social y su factibilidad de

aplieación en la prácnca comunitaria.

Asesoríe en le ejecucién de los proyectos comuniÉarlos: En este rrromento se

espera que los alumnos analicen, estimulen y supervisen el desarrollo de. los

proyectos, con el propósito de que los grupos formados lleguen a ser autogestivos.

Evalunción de los proyectos: Se pretende que los alumnos identifiquen y valoren

los alcances y limitaciones de la práctíca comunitaria, tanto en lo que se refiere al

proceso de ensefr.anza - aprendízaje como a los resultados de su intervención en

la comunidad,

Slstemgtfunclón: En este punto se intenta que el estudiante explique y.correlacione
i

los conocimientos adquiridos en teoría con la práctica, mediante el análisis y

síntesis del moclelo cle intervención implementado y de ta teoría y método

desanollado durante todo el proceso, en lo que se refiere al aspecto educativo

y a la intervención en la comunidad'

Prospectivas: En este rubro se estima que el es$diante está en posibilidades de

aportar, tanto planteamientos como recomendaciones aceroa del proceso educativo

que se sig¡e durante la práctica escolar comunitaria, de la metodología empleada,

de los criterios de selección del centro de prácücas, rlel perfil de los dos principales
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actores, es decir docente y aiumncrs e incluso, sr considera petti'' rte que a partir

cle los resultados alcanzados en la comunidad se continúe ¡ando en ella.

El, "fER.CER NIv-�L DB PRÁCTICA, Comprende el séptimo y octavo

semestres y con él concluye para la generación 1987 - 1992 el proceso

educativo en el maÍco de la práctica escolar comunitaria. Este último nivel

abarcó del 6 de octubre de 1990 al 28 de septiembre de l99t; el rabajo en el

taller lo iniciamos recordando el objetivo previsto para este período y

analizando el esquerna de la prácnca con el fin de que las alumnas, a partir de

los antecedentes, identificaran las acciones que tendríamos que realizar durante

este últirno proceso comunitario aunque la continuidad del mismo estaba

garannzada en virtud de no haber intemrmpido la asistencia a la comunidad.

Nos dimos a la tarea de elaborar el programa educativo que habría de

llevarse a cabo en este nivel y como se hizo desde la primera experiencia

comuritaria, cada una de las integrantes del grupo se dispuso a asumir una

responsabilidad. Se les bizo saber que durante los siguientes dos semeshes

acudiríarnos los viemes al taller y los sábados a la comuridad.

El inicio dcl tercer nivel se caracterizó por el entusiasnro que

demostraban las alumnas ante los logtos obtenidos. Sin embargo, algunas ya

estaban cansadas; el trabajo que se desprende de las clases teóricas, del

servicio social y de la práctica escolar comunitada, implicaba un enorme
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esfuerzo; manifestaron que no les agfaCaba que ésta " llevara a cabo los

sába<los debido e que to{a la semana tenían una -r1 auga de fabajo

además de que hacía mucho tiempo que no descansaban y n0 tenian tiempo

para su üda personal- No habiendo ora opción los animé y exhorté a hacer

trn último esfuerzo para concluir, para no defraudar a la población y a las

instituciones que habían depositado su conftanza en ellas, así como para que

vieran coronadas Sus expeatativas de formación profesional.

Durante el taller, reüsamos las acciones efectuadas durante el

períoclo interanual; no tuümos necesidad de realizar ajustes a nuesÚo trabajo

en la comunidad, por lo que renovamos el acuerdo de que cada semana, antes

de acuclir al cenffo cle práctica, yo daría la asesoría necesaria para aclarar sus

dudas e inquietudes con base en las discusiones en grupo'

Acordamos también que paulatinamente les deleguía mayor responsabilidad

para la toma de decisiones, con el fin de que adquieran cierta autonomía en

su trabajo, lo que seguramente repercutirá en su funuo ejercicio profesional.

El primer paso en este sentido fue determinar, por orden alfabético, qué

persona coordinarla el taller cada üernes, mientras que yo firngiria como

observador y guiaría el proceso educativo.

El último periodo de práctica escolar comunitaria fue orientado a la

integración y evaluación de los proyectos, comprendió desde la organización
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y administración de recursos hasta la asesoría y valoración del trabajo a fin

de ir concluyendo, de manera paulatina las aeeiones prog' 'as, al mismo

tiempo que se preparaba a la población para que se organiz"a¡'a por sí nrisma

y continuara rabajando en beneficio de su comunidad.

Un acuerclo adioional omanado de la oxperienoia, consistió en que al

finalizar el séptimo semestre, habríamos de concluir el rabajo de asesoría

familiar encornendado a las alumnas. Por ello. en ese momento era

indispensable que las esrudiantes contaran con las henamientas técnicas

necesarias para cumplir con ese propósito.

A través de la supervisión directa, me pude percatar de que una de

las tareas que más problema representaba para algunas de las esh¡diantes

continuaba siendo la conducción de grupos, razón por la cual en el taller se

reforzí cada etapa del proceso con un grupo y paulatinamente, aunque no

sin cierta dificultad, la mayor parte de las practicantes fue logrando

resultados favorables cn este renglón.

Desde el quinto semesh'e hasta el l4 de septiembre de 1991, dos

semanas antes de que terminara el octavo, continuamos con las acciones

programadas eu la comunidad.

Durante su interyención, el grupo asignado al proyecto de educación

socinl psro nlíios concluyó su trabajo cumpliendo con el objetivo previsto,
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togró hacer participes a los menores en las acciones encaminadas al saneamiento

ambiental de su colonia: cuidaban de que sus vecinos no tirar' lsura en la

vía pública e incluso ouando los veían haciéndolo, ellos misni,., les llamaban

la atención. También, los niños manifestaron mayor preocupación por su aseo

personal y paulatinamente fueron adquiriendo mejores hábitos alimentarios lo

que demostraban al gritar cuando veían a un niño consumiendo productos

"chataffa". Como parte de este proyecto realizaron campañas de recolección de

basura, de limpieza de la bananca; sembraron plantas de ornato en las

banquetas y ellos mismos estuvieron a cargo de su cuidado y conservación;

también elaboraron material didáctico y Fabajos manuales; participaron en

eventos deportivos, en la coffnemoraciín de festiüdades de tipo social, ciüco y/o

culhual, rJe rcereación y obras de teatro, las que, en ocasiones, representaban

ellos mismos,

En el proyecto de edr¡cación para adultos, las alumnas responsables de

éste cenharon sus csfuerzos en los círculos de estudio, difundieron las

actiüdades para incrementar la membresía en los grupos, Eamitando ante el

INEA la obtención del material didáctico necesario, los exámenes

corresportdientes y la documentación reglamentaria. También organizaron a

los asistentes a los cfrculos de estudio para que participaran en las brigadas

de equipamiento de servicios públicos en la colonia.
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En este proyeeto, tma gran proporción de los integrantes de los círculos

de estuücl - aproxirnadamente el BS0A - obruvo su constancia de alfabetización, o

bierL su certificado de primaria o secundaria y hubo algunos casos ,graron

dos o incluso los tes niveles. Las personas que al término de la práctica

escolar comunita¡ia estaban en el proceso yA sea de alfabetización o de

estudio regUlar, fueron canalizadas con "doña Amalia" quien surgjó de los

círculos de esh¡dio organizados por las alumnas y fue habilitada por la

coordínación de INEA para que continuara proporcionando la asesoría

educativa correspondiente.

En la cornunidad, al inicio del octavo semesbe el Voluntariado

Nacional A.C. concluyó la construcción de un cenEo social ubicado dento de

la cornunidad, el que puso a disposición del gfupo de prácticas, altí

continuaron sus actiüdades los niños del proyeoto de educación social y

algunos grupos de INliA, ya que ohos decidieron seguir üabajando en las

casas de quienes habían sido entusiastas participurtes desde el principio.

El equipo que se hizo cargo del proyeclo dc promclón comunla¡rla'

llevó a cabo las siguientes acciones: a) la difusión y organización de juntas de

información del grupo de nlcohólicos anónimos San Rafael de la Colonia

Presidentes, s€ realizaron de manera 0ontinua y no obstante que se logró la

incorporación de tres seilores de la comunidad, no se llegó a la consolidación
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de un grupo de auto - ayuda dentro de ésta, eoRio se pretendia

origrnalmente; b) la organización de la población para la for' ,n de un

grupo de autoabasto integrado por amas de casa, fue coordinado y asesorado

por las alumnas básicamente en lo concerniente a la adquisición de los prodv,ctos

de consumo básico; c) se hicieron üsitas a diferentes instituciones públicas

püa gestionar apoyo; d) se coordinaron , orgüúzaron e integraron las brigadas

para la adquisición del material y la constn¡cción de las guarniciones, las

banquetas y la infroducción del agua y del drenaje; e) se proporcionó asesoría

para que gestionaran ante las autoridades competentes la paümentación de las

calles, una vez concluida ésta se organizí a la población para que üamitara la

inclusión d+ la ruta 100, aunque al término de la prácúca aún

respuesta; f) se dio asesoría para tramitar la electrificación de

no

la

se obtenia

colonia, en

cstc renglón se lograron ciertas facilidades para su pago y en el momento

de retirarnos de la comunidad ya se enconhaban rrruy avanzadas las gesüones;

g) asesoría a los .jefes de farnilia para iniciar el tramite de la escrituración de

sus viücndas, previa coordinación, por parte de las alumnas, con la Facultad

de Arquitectura para que un grupo de esrudiantes colaboraran en la

elaboración de los planos cle cada predio, requeridos para dicha gestión; h)

organización de bazares de ropa para el autofinanciamiento de algunas actiüdades
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e i) difusión y motivaeión para la siembra de plantas de ornato en las

jardineras de las banquetas.

Las alumnas que se hicieron cargo del proyecüo de gesÉi ;cial, se

dedicaron, a su vez, a la realizaciín de las siguientes actiüdades: a)

ach¡alizaron el eshrdio de la comunidad, acción que incluyó el estudio

exploratorio de Villa Solidaridad, unidad que fue reubicada mient'ras transcurría

el séptimo semestre de nuestra práctica; b) organizaron juntas periódicas con

la población para mantenerla informada de las actiüdades que se realizaban;

c) coneenharon sus esfuerzos en la detección de la población menor de 12

afios, para lo cual fue necesario que nuestras estudiantes llevaran a cabo el

Censo de la población infantil requerido por la Dirección de Planeación

Educativa de la SEP, a fin de justificar la construcción de la escuela primaria

solicitada a través de un grupo de padres de familia; d) realizaron además un

censo que permitirfa itlentificar a las personas que cumpllan con los requisitos

para la regularización de los teffenos, con el propósito de asesorarlas para

que reunieran la documentaciór¡ que se les solicitaba para iniciar dicha

gestión.

Al iniciar el octavo semestre, no obstante pensé que las alumnas

contaban con los referentes teóricos indispensables para la valoración de los

resultados obtenidos a través del trabajo con grupos, me pude dar cuenta de
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que carencían de los conocintientos en torno a la evaluac de proyectos

sociales. Abordamos en el talter dichos contenidos, básicamente los

relacionaclos con sus objetivos, su proceso metodológico, áreas y criterios de

evaluación,

Cuando las alumnas demosharon haber comprendido las temáticas

mencionadas, determinamos los criterios de evaluación y diseñamos el

instrumento que sería aplicado entre la población participante con el fin de

conocer su opinión acelca cle ias acciones efectuadas y la üascendencia de

las mismas. No sin cierta dificultad el insfiumento se estructuró con el

propósito cle indagal acerca de la utilidad del proyecto en la üda cotidiana

de las personas que participaron, si éste habia respondido a sus necesidades e

intereses y, finalmente, acerca de la opinión que tenían de las alumnas en

cuanto a la clifusión de las actiüdades, la organización que lograron entre los

participantes y offos aspectos. Cada equipo se responsabilizó de aplicar el

insfiunrento y se les inclicó que no evaluaran a la población con la que

habían trabajado para que no se üera influenciada y se sesgafan los

resultados. La tarea se llevó a cabo en dos semanas, después de las cuales y

ya en el aula, intentamos codificar la infonnación y redactar el informe

oonespondiente.
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Sin embargo, las alumnas, tenían ciertas dificultades '- analizar la

información, a pesar de que varias veces habían tenido quu ejercitar esta

actiüdad; de rnodo que nos dimos a la tarea de reüsar nuevamente los

diferentes apoyos técnicos para la codificación y análisis de datos y una vez

comprendido el proceso pudimos interpretar la información y redactar el

infonne del caso. Éste en palabras de Blanca, una de las alumnas expresaba lo

siguiente:

...1a valoración de los proyectos sociales nos obligó a reüsar los objetivos

planteados en nuestro plan general de intervención, las acciones que se

determinaron en éste, la metodologia preüsta, el cronograma de actiüdades

y los resultados obtenidos. Al respecto es conveniente recordar que nuestro

objetivo inicial se encaminaba a promover la organización de la población

y lograr su participación en beneficio de Ia comunidad.

Si analizanros clicho objetivo, podemos concluir que si se cumplió, ya que

por una parte, logramos Ia organización e incorporación, en los distintos

proyectos, de aproximadamente dos tercios del total de la población y,

por el otro, se concluyeron las obras relativas a la introducción del drenaje

y dol agua, la construcción de guamicionos y banquetas, la elearifrcación,

tanto pública como donriciliaria, adsmás de la gexión de diversos servicios

entre los que se encuentran los autobuses de la ruta 100, la constn¡cción de

la oscuola prirnaria y la asosoria para la tramitación de los documentos

requoridos para la regularización de la propiedad, gestión que no fi¡e
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pcsible uriciar debido a que airn no contaban todas las i. ,ras con dicha

documentación.

Srn embargo, - dijo Blanca - tuümos que vincular los resultados obtenidos

Eon el aprendizaje que logramos y las habilidades y actitudes que

desarrollamos, ya que éstos constituyen la razon de ser de nuestra práctica

escOlar conlunltana; ello nos llevO a reüsar las acciones que llevamos a cabo

y la metoclologia empleada, lo que aunado a las opiniones vertidas en los

instrulneutos que aplicamos a la población que participó en los proyectos'

En lo que concicme al instrumento, me llamó la atención - expresó Blanca - la

diversidacl de aseveraciones emitidas por los colonos, las que en algunos

casos eran contradictOrias. Muestra de ellO, es que mientras una gran parte de

la población consideró que la labor desarrollada por noscrtfas en su

comunidacl frre dc gran trascendencia, además de oportuna, otros opinaron,

afo¡tunada¡nellte una mittoria, que si no hubiera sido por la delegaciólt

politica, en este nlomento no tendrian ningtin servicio, o que conro les

instalaron su nledidor de luz tienefl que pagar su consunlo perióclicamente

o bierr, que si valiratr los lotes en este nlomento les van a resultar nrás Costosas

Ias escrituras porquo ya cuentan con servicios públicos'

Asimismo, lrubo q¡ienes reconocioron nuostro nivel do contpromiso al vgrnos

frecuontemente etl la cornunidad y nrostramos siempro dispuestas a escuchar a

la gente: sin embargo, salió a relucir la falta de interés demostrada por parte de

clos corrrpañeras del proyecto do educación para adultos que a ment¡do
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llegabau tarde o no asistian, aimque tanlbién se mencionó fue gracias

a las personas que las suplíamos se logró que los alum .oncluyeran sus

estudios o cuando menos alcanzaran cierto grado escolar, situación que los

coloca en el nivel de aspirantes cercanos a cubrir un ciclo de estudios.

En lo que se refiere a nuestro desempeño, a pesar de las eficiencias teórico -

metodológicas que tenemos, dio resultado la difusión que hicimos pues

muchas personas señalaron que tomaron parte en las actiüdades porque las

fuimos a invitar a su domicilio, También en la conducción de grupos

logramos cierto desen'¡olvimiento que fue percibido no sólo por nosotras

mismas, sino también por parte de los colonos quienes expresaron que dia

a dia fue mejorando nuestra forma de trabajar y ésto favoreció la

constancia de algunos veci¡los,

Expresaron también, - dijo Blanca - que las acciones realizadas en la

comunidad les han sido de gran utilidad, ya que no sólo mejoró la forma de

vida de sus habitantes, sino que abrimos un espacio Para que los vecinos se

cconocieran entre sí, lo quc favoreció que, ahora cuando tienen un problema

de tipo colectivo, algunos son capaces de organizarse para resolverlo. Esto

nro pernrite deducir que nuelra intervención en la localidad estaba elt üas de

cumplir co¡r cl objetivo del trabajo social comunitario, ntismo que no se

alcanzo a cubrir cabalmente debido a rnúrltiples factores, entre los que ocupa

un ltrgar muy importante el tien po destinndo a la práctica y nuestra

de,/icientc ./brmación ac'adé niut.

Asimisnlo, tlucstra estancia en esta comunidad contribuyó al equipamiento de
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los servlcios públicos, los que aún cuando son deficientes nrei.' ''n la calidad

de üda de los colonos. Estas acciones nos permitieron . .ar el trabajo

con grupos, la integración de comités y la organización por brigadas.

Entre las técnicas que utilizantos para cubrir las aciones en general, destacan

- agregó Blanca - las entreüstas formales e informales, las üsitas domiciliarias,

la observación participante y no participante y la aplicación de cuestionarios.

Mientras que las que utilizamos con motivo de los proyectos, fueron

múltiples técnicas de animación, presentación, integración, observación,

üvenciales, de recreación, de difusión y de sensibilización; de debate - con niños,

adolescentes y adultos - de demostración y de discusión; asimismo se realizaron

conferencias, exposiciones, foros, talleres, teatro guiñot y teatro caltejero.

En relación con los recursos instrumentates que utilizamos con mayor

frecuencia, se encuentran los cronogramas, los ficheros, las cartas descriptivas, las

cédulas do identificación, los informes de actiüdades, tos cuestionarios, ta

guía de observación, el diario de campo, las crónicas de taller, el periodico

mural, los carteles, los volantes, nrapas, planos y material bibliograffco y

homerográ frco di vcirso.

La práctica escolar comunitaria nos dojó un cúmulo de exporiencias

positivas, al Inismo tiempo que nos pernritió dosanollar ciertas habilidades

para entroüstar, obsorvar y elaborar informes; para ovaluar; para difundir

las acciones, motivar a la población y claborar instrumentos de trabajo.

Ta¡nbién desarrollan¡os ciertas destrezas y alcanzamos cierta maduroz para

analizar y sistenratizar experiencias; programar; diseñar material didácticol
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identificar lideres, distinguir su tipología y vincular la teoria con la práctrca;

para organrzar y asesorar grupos; ofrecer atención indi' nda; detectar

recursos y para coordinar acciones, entre las principalcs.

Considero, en resunten, - expresó Blanca - que los logros frteron bastantes, tanto

en lo que se refiere al proceso educativo como a su aplicación en la práctica;

muchas, entnl las que se distnguen prmcipalmente aquellas que tienen

relación con nuestra eüdente carencia de referentes teórico metodológicos qtle

entorpecen la posibilidad de enfrentarnos con mayor sohura a la práctica

comunitaria; dicha carencia creo que está originada por múltiples motivos que

se derivan de la estructuración del plan de estudios y de la deficiente

administración de los recursos institucionales,

Finalnrcnte, no todo es malo; la responsabilidad que a cada quien se nos

delegó en cl taller, coadyuvó también a desarrollar nuestra capacidad para la

toma de decisiones,

El grupo clausuró sus acciones en la comunidad el 14 de septiembre de

l99l mediante la organización de una asamblea en la que se infonnó a la

población de los avances logrados, Este momento fue de gran emotiüdad

tanto para las alumnas como para los colonos, pues en representación de

estos últimos, a la señora María conespondió agradecer el tiempo que las

estudiantes habían dcdicado a la comunidad.'

'María 
cs una pcrsona dc sctcntn rr\os dc cdad quc partici¡S cn cl proyccto dc cducación parn

a{ultos y n travCs dcl cunl otltr¡r'o sr¡ constnncin dc olfabclización y stt ccrtif¡c¡¡do dc printatia.
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Las alumnas manifestaron Su satisfacción por los avances logrados efl

beneficio de la comunidad a cuya población agradecieron la ortunidad que

les brindó de vivir esta experiengia, que feconocieron de ur ;flot'tlle riquezA'

tanto en su formación profesional corno en su vida personal'

Días después de concluida la intervención comunitaria y como

resultado del trabajo realizado en ella, un grupo de vecinos acudieron a la

ENTS a solicitar enviara un nuevo gupo de prácticas pafa continuar con la

labor iniciada.

En el taller dimos por terminada la práctica escolar comunitaria dos

semanas después; fies años asesorando a un grupo de alumnas se dice fácil

pero cada experiencia, cada tropiezo, carJa triunfo, propicia esa interacción

coticliana que es la que finalmente debemos rescatar en afas de un mejor

entendimiento entre los hombres.

EPII,OGO.

El 13 de noviembre de 1991, dos meses después de que concluyó su

práctica escolar comunitaria el grupo descrito, se reanudó, €tr la misma

comunidad, con otro grupo que continuó con las acciones iniciadas por la

gcneración que lo antecedió.

Al incorporarse los nuevos alumnos al rabajo comunitario en la

colonia ..Desanollo Urbano Alvaro Obregón", éstos se dieron cuenta de que
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ios autobuses de la ruta 100 ya entraban a la colonia y

iniciado la construcción de la escuela; de hecho. Mucho

los nuevos líderes de la misma nos invitaron a la entrega

parte de la Delegación Política, por considerar que éstas se

a las gestiones que el grupo de prácticas encabezó.

3"1,.2. Generación l99l - 1996. Descripción de la

comunitaria.

de que se había-

desp' en 1994,

de uscrituras por

obtuüeron gracias

comunitaria

ésta emana

prirnero y

práctica escolar

Como quedó expresado, la tercera, cuarta y quinta generaciones

asumieron la nueva disposición referente al cambio acordado por la

Coordinación de Prácticas Escolares en el sentido de que la práctica escolar

comunitaria había de ser responsabilidad de tres profesores distintos en cada

nivel; quizá po¡' ello, en el análisis efectuado en cada una de ellas se

detectaron ciertas sirnilirudes, tanto en lo referente al desarrollo como a los

problemas identificados y para efectos de no caer en repeticiones inútiles,

describiré, de acuerdo con lo anunciado, tan sólo la más representativa de

ellas.

La descripción qrc haré del desarrolto de ra práctica

efecfuada por ésta generación es distinta a la anterior, ya qr¡e

tanto de la reconshucción hecha por los alumnos acerca del
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segundo niveles, como de la sistematización que realizamos en los dos últimos

semestres de la práctica comunitaria.

Orbüamente, ello lne obligó a pedir a los alumnos me explicaran cómo

se había llevado a cabo la práctiea comunitaria en los dos primeros niveles,

previo análisis de la documentación existente en la Coordinación de Prácticas'

En el momento mismo en que esta generación iniciaba sus estudios, la

ENTS decidió incorporarse al Programa de Apoyo a la Excelencia

Académica; mediante éste se pretendía demostrar que se eleva el desempeño

académico de un grupo de alumnos de los más altos promedios si está en

manos de los me.jores profesores y con los mejores horarios, en un afán, quizá,

cle crear una universidad de excelencia en el marco de una universidad de

masas.

Así las cosas, esta nucva generación fue considerada "g,nrpo piloto"

para probar la eficacia del programa referido, Dicho gfttpo estaba integrado

por veintidós alumnos, de enffe los cuales diecinueve eran mujeres y tres

varones y todos ellos provenían del mismo grupo de teoría.

En tanto "grupo piloto", existia la preocupación de enfocar las distintas

matedas teóricas al tlabajo social y üncularlas con la práctica. Se conformó

un equipo de "docentes de excelencia" a cargo de las asignafuras propias del
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tercero y cuzuto semestres , quienes se reunian cada quince días con el

mantenei eonii¡nicación eiitre eilos sobre el avance de los estudiantes

desan'ollo del Prosrama.

De este grupo inicial recibí, en el año de 1994, cuando nos

disponíamos a empezar el tercer nivel de práctica, a trece alumnos, doce

rnujeres y un varón, cuya edad fluctuaba entre 19 y 3l años. Como

puede advettirse, prácticarnente el 40o/o de los estudiantes había desertado o

habían decidido cambiar de grupo de práctica cornunitaria. Tal vez la

descripción que hoy nos ocupa nos ofrezca respuestas al respecto.

La descripción del proceso se inicia con todos nosotros en el aula, en

el lnarco del taller, escenario que ha qued.ado caracterizado preüamente.

Intente disminuir la tensión que privaba en el grupo ante el cambio de

supclvisor después de permanecer durar¡te cuaho semesffes con el mismo, con

la aplicación de una técnica que me permitiera, pol' un lado, conocer a los

integrantes del grupo que en estc caso se nataba del primero que habria de

trabajar el irltimo nivel de práctica con diferente profesor. Éstos eran, trece

alumnos, dc los cualcs dicz habian clegido la licenciatura de trabajo social

fin de

y e l

Lns nsignnturns dcl cnso crnrt: 
'l'corin 

<lcl 
'['rnlxrio 

Sot:inl
Prolrlcnrns Sociulcs, Irlconónricos t l\tlitioos tlc Mósico,
sobrc nn¿il isis dc ln.s Clnsus Sou¡nlcs v cl Cnrnbio Socinl

Il t' lll. lirllcr dc. fjsmtlisticn. Pr^icología So<,inl,
lnvcstig,uciriu Sttcinl I, Sr¡lurl Públicu, Scuriuiuio
1' Prñctiuu rlc. l'rubrio Socinl I v Il.
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cotno pnrnera opción y tres habían seleecionado ofia, una deseaba estudiar

adrninistración de empresas, otra pedagogía y una más, derecho

Una vez tranquilizados, les aclaré que mi intención respetar lo

realizado con antericridad , por lo que era preciso, en consecuencia, reconstruir

lo que había sido la práctica escolar comunitaria desde su inicio hasta ese

momento, Alguien sugirió, al respecto, reüsar los diarios de campo, las

crónicas de taller y los informes existentes.

A partir de la revisión del caso, pude inferir que la práctica escolar

comunitaria se habia regido por el esquema que la escuela establece para eu

realización, cuyos lineamientos prevén el logro de los objetivos planteados.

Dicho esquema, ha sido referido con anterioridad" y corno se

rccordará consta de tres niveles, de los cuales el primero se orienta hacia la

TNVESTÍGACIÓN.

EL PRIMER NIVBL Dtr pnÁcrlcA comprende el tercer y cuarto

senresfres; en éste, los alumnos inician la práctica escolar comunitaria un año

después de haber itrgresado a la licenciahua, y para el caso especifico de la

generación que aqul se describe, abnrcó del 14 de ochrbre de 1992 al 13 de

mayo de 1995. Los actores que en ella intervinieron han quedado

caracterizados en el capirulo antecedente.

" 
Vcr lo.s lincnrnic¡rtos dcl cnso cn lns pdginrr¡- 13.1. 134 dcl prcscntc rrahnjo.
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A una de las alumnas - Anabel- le pedí hacer una reconstrucción de la

realizada durante el primer semestre, reconsüucción que tl'anscribopráctica

íntegr¿rmente:

En el taller, con la finalidad de lograr nuestra incorporación al proceso de

enseñanza - aprenriizaje que con motivo de la práctica se hiciaba, la profesora

detenninó que cada miércoles al rniciar el taller dana a conocer el orden del día

para dicha reunión; asimismo, procedió a la organización del gn¡po con la

finalidad de que todos participáramos, tanto en la elaboración de la crónica de

cadataller como en la revisión de los diferentes contenidos teonco metodológicos

que serian abordados. Algunas ocasiones los compañeros responsabilizados de

analizar u¡l ten1a, exponian y elaboraban material didáctico, mientras que

cn otras dábamos lectrrra, por equipo, al material bibliográfico y hemerográfico

y realiábarnos un análisis de comprensión para, posteriormente, explicar el

contenido ante el grupo; los temas que abordamos fueron los siguientes:

- Los objetivos de la práctica escolar comunitaria.

- Los lincarrrientos que la ENTS estipula para la práctica comunitaria, tanto en

lo que se refiere a su reglamentación como al procedimierrto metodológico del caso.

- Análisis dc las distintas metodologias de acerca¡niertto a la realidad.

- Criterios dc evah¡ación del proceso cnseiianza 'aprendizaje,

Posteriornrente, a(ur err cl taller, - dijo Anabel -, una voz que la profosora hizo

las especifrcaciones del caso sobro las temáticas señaladas, determinamos co¡llo

tinico r:riterio a considorar para la selección de la conrunidad que fuera

factible la intervención dol gntpo en los problemas sociales existentos en ella.
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Al respecto, pregunté si habían reüsado los criterios de ión que

la Coordinación de Prácticas establece a lo que contestaron negatlvamente

diciendo que únicamente habian decidido entre el grupo y la profesora tomar

en cuenta la factibilidad de ingreso a la comunidad.

Una vez detenninados los criterios a seguir para la selección del centro de

prácticas, - prosiguió Anabel - programamos el momento correspondiente a la

selección de la colonia; previamento se nos habia proporcionado - en el

taller- el apoyo nretodológico necesario, por lo que reüsamos técnicas como

la de observación y entreüsta no estructurada e instrumentos como la guia

de entrevista y la crónica de taller' . Las comunidades üsitadas fi¡eron

propuestas por cuatro compañeros comisionados para tal efecto.

Debido a que la prirrrera cornunidad, en el Estado de México, la üsita¡nos

el ló de diciembre, decidinros roanudar las visitas al regresar cie vacaciones.

En enero proseguimos con las üsitas y llevanros a cabo siete más, dos

que realizamos ol rnisrno clía a colonias ubicadas en la Delegación Politica

de Xochinrilco; una en cierta localidad de la Dolegación Tlalpan; una más

en Ia zona do la Dologación Milpa Alta y tros en el Estado de México,

és¿as últinras también se visitaron en ur sólo sábado.

'  
Vcr pégirn 139 dc cstc trnbnio.
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Sinrultáneamente - contrnúo Anabel - en Ia asignatura de Estadistica, realizamos

una investigación acerca del comercio ambulante en el Ccntro Histónco ¡' ¡

Cir¡dad de México, lo que onguró que la Delegación Magdalena C :í3S

solicitara a la ENTS apoyo para efectuar una investigación similar en su

área de influencia; ello despertó gran interés por parte de la Coordinación de

Prácticas, que asignó a nuestro grupo para que cumpliera con este

compromiso. Por este motivo suspendimos temporalmente las üsitas a las

comunidades y nos dimos a la tarea de realiz.ar recorridos de observación a

diferentes lugares en los que se ubicaban mercados sobre ruedas en esa

Delegación. A pesar de que ftnalmente no se llevó a cabo la investigación

cn la Magdalena Contreras por falta de coordinación entre la ENTS

y los funcionarios de dícha Delegación, de ahí nació nuestra inqui*ud por

rerllizar las prácticas comunitarias en esa zona, Ésto nos llevó, una vez

que reanudamos las visitas, a otras tres colonias, ubicadas en dicha

Delcgación.

Paralelamente, cn la reunión del taller, - siempre en miércolos - y posterior a las

visitas de los sábados, se fuero¡l analizando gradualmente, las distintas

caracteristicas observadas en las comunidades, Adicionalmente, con el

propósito de analizar el ¡nótodo de trabajo de tn trabajador social,

propusimos visitar, diversas instituciones con el ñn de conocer los servicios

quo proporcionan y las frrnciones que en ellas realizamos como profesionistas.

Acudimos, en printera instancia, a Locatel, en donde nos explicaron, a

travós de una plática roforzada por ul video y por folletos, que esta
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institución atiende problemas de toxicología, personas rtraüadas, crlsrs

emocionales, asesoría legal, orientación sobre la .,tcación de calles,

lnformación acerca de "hoy no circula", reportes de fugas de agua, baches,

enjambres, entre sus prurcipales serv¡cios. Y que el personal de trabajo social

que ahí labora, es el encargado de recabar la información necesaria conforme

al problema que se le plantea y de establecer la coordinación necesaria para

la localización de las personas extraüadas y la canalización de los casos

que solicitan atención por crisis emocionales y asesoria jurídica, una vez

que los psicólogos y abogados, respectivamente, han brindado la atención

nmeüata.

No obstante nucstro interés, infortunadamente el tercer semestre estaba por

concluir y decidino,s .suspender nuestras aclividades con el propósito de

ieanudarlas el siguiente periodo académico; no si¡r cierta preocupación,

pues éramos el único grupo que au¡r no elegia c€ntro de prácticas

- concluyó Anabel -.

Al respecto los cuestioné acerca de la forma en que habían tratado de

calmar su inquietud y refirieron que la profesora intentó tranquilizados

explicandoles que ella deseaba que hicieran una adecuada selección de la

comunidad y que no se sintielart presionados porque otros grupos ya

habían incorporado, pues el siguiente semesh'e tendrían oportunidad

ponetse al corriente.

se

de
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Para dar por termulado el semestre - agrega Anabel - fesora realizó

tres evaluaciones, dos indiüduales y una grupal; para r¿r primera se basó

en los dianos de campo, las crónicas de taller y las exposiciones; para

la segunda tomó Jn cuenta la asistencia y el cumplimiento de las

actividades encomendadas y finalmente para la última tomó como factor de

evaluación Ia capacidad de análisis y síntesis desanollada y la dinámica

grupal generada.

Al respecto, - afirmó Anabel - es necesario mencionar que durante ese semestre

el grupo fue inconstantc c impunllroi debido a que algunos no tenian interés

y otros viüan muy lejos. La profesora mostró una actitud de supervisor

asesor - democrático, porque daba oportunidad de que todos participáramos

y comentaramos los avances y defrciencias que se presentaban. Concluimos el

tercor semostre el 13 de febrero de 1993'

A Luisa, una de las alumnas, le encomendé realizta una síntesis del

trabajo efectuado dura ¡te ese Semestte y, al respecto, nos infonnó lo

siguiente:

Ef cuarto sotnsstre etnpozó el 24 de marzo de 1993. Éste se reinició con 14

alumnos, ya que habian de.serlado ocho.La práctica oscolar comunitaria so

rcanr¡dó - en ol aula -, al señalar Ia profosora, quien elaboraria la

crónica cada sesión do tallor, cómo habriamos de forntar los equipos de

trabajo pafa realizar invostigaciones, exposiciOnes de temas, lectt¡ra y

análisis bibliográfico, Ta¡nbién flÚó los critsrios do evaluación y dio a
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conocef que el taller conturuaria los miércoles C ite a once de la

mañana y mantendriamos las üsitas a las comunidades los sábados.

Los integrante del grupo, en conjunto con la profesora, propusimos diferentes

temas para realizar un trabajo de investigación así como las exposiciones que

se llevarían a cabo durante el semestre; consideramOs que IOS temas a

abordar, podrian ser d<¡s por sesión de taller y l^ investigación se

reforzaria con la lectura y análisis hemerográfico. Los resultados de dichas

investigaciones sc entregarían al concluir el cuarto semestre'

El análisis de los temas propuestos - agregó Luisa - tenía como objetivo

conocer la situación actual del pais, ya que en este semestre se iniciaria la

práctica co¡ntnitaria y efa necesano enfrentar la problemática social.

Así, profosora y alumnos decidimos que las investigaciones se abocaran a los

siguientes terT¡as:

- Partidos politicos

- Ecologí1, y

- Salud

Por otro lado, los contenidos que consideranros adecuados para abordarlos

er¡ las exposiciones fr¡eron Ios siguientes:

- La relevancia y caracteristicas de los distintos escenarios y los difbrentes actores

sociales con los que se enfrenta el trabajador social.

- La incorporación y análisis de los diferentes escenarios y distintas

metodologias do acorcamiento a la realidad.

- Educación social
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- Organización social

- Liderazgo

- Problemática social

- Análisis del contexto nacional social, económico y político.

En abnl de 1993 - continúo Luisa - nuevamente incursionamos en el escenario

comunitario al reanudar las üsitas a diferentes comunidades y siempre en

ef marco de la Delegación Magdalena Contreras, en la que üsitamos otras

tres Colonias. Sin embargo, una vez más se suspendieron las visitas al

informarnos la profesora que teníamos que asistir a un curso básico

de Planeación Familiar y Educación Sexual, pues además de que tenia

valor curricular era inlportante porque nosotros, como trabajadores

sociales, teníamos que estar bicn preparados para intervenir en el área

familiar y fungir como educadores en el ámbito sexual.

Al concluir el curso referido, reanudamos por tercers vcz las visitas. Debido

a la presión que sentíamos ante el hecho de no haber elegido centro

de prácticas, decidinlos - en el taller -, que únicamente üsitaríamos dos

comunidades ruás y procederíanlos a la solección del caso.

Al finalizar dichas üsitas y ya en el taller, comparamos las caracteristicas

detectadas y de esta nlanera destacamos las distintas expectativas que tenian

las diferentes comrmidades; en algunas poblacionos se observó gran interés

porque el grupo frrera ahí a realizar sus prácticas, conscientes de quo eso

influye en el progreso do la localidad; otras, ubicadas en asentamientos

irrogulares, nos rechazaron por temor a que influyéramos para que los
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lanzararr de Ia zona y alguras más no mostraron ningun inter,l Asimismo,

identiñcamos en las trece üsitas, colonias tanto de recient, zcion como

otras que tenian escasa atención por parte de las delegaciones; ciertas

comunidades contaban con instituciones que llevaban a cabo en ellas

programas courunitanos, r,ura en la que se encontraba un grupo de prácticas

de nuestra escuela, algunas que mostraban disposición hacia la presencia del

grupo de prácticas, mientras que en otras no se percibía esta inclinación

favorable, Ante tal diversidad de caracteristicas, tomamos la decisión de

trabajar en una co¡nunidad suburbana - "El Ermitaño" -, en la que

detectamos las siguientes particularidades: a) Que era factible la

intervención del grupo en los problemas sociales existentes; b) que sus

características reflejaban de manera eüdente sus principales problemas; c) que

se trataba de una colonia marginada y d) que no cstaba siendo trabajada

por ningún otro gnrpo de prácticas.

Al tomar esla detenninación, la profesora nos hieo hincapié en la importancia

do reflexionar acerca de tal selección, ya quo no permitiria ningun cambio

una vez que estuüéramos trabajando en ella y a pesar de la distancia,

tiempo y esfuerzo que nos representaba el hecho de tener que acudir

todos los sábados, ol grupo completo aceptó, En osta decisión - dijo Luisa-

tal vez influyó que todos estabanros ansiosos por iniciar la

intorvención en la comunidad.

Dospués de haber seleccionado el centro de prácticas ds acuerdo con las

caractoristicas de la comunidad y los objaivos de aprendizaje que se establecen
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eir el plan de estudios para la práctica del caso' concretamos, durante el

taller, el proceso metodológico a seguir; así, procedinlos a organizamos por

equipos, a uno le correspondena realizat un estudio explorirr 'entonces

no sabíamos lo que éste significaba - de la comunidad elegici- 'ro acudiría a

la Delegación Política a solicitar información ac,erca de los antecedentes de la

colonia a fin de ir configurando una monografia del lugar; uno más iría al

centro de salud más enfcüto a la zr,na - ya que en ésta no había -

a ndagar sobre las enfermedades que con más frecuencia padece la

población de ia región y, finalmente, un último grupo se abocaría a

contadtar a los lí{eros de la cotonia, con el propósito de sondear su

punto de vilra acarca de nuestra inserción en el escenario comunitario.

El miércoles siguiente - en el taller - analizamos la accion efectuada el fin de

semana en la comunidad, enfatizando los resultados obtenidos y los hechos

más significativos que se nos habian presentando; ello permitió la refleúón

acerca de estos aspectos y la retroalimentación correspondiente.

Al cuestionarl:s acerca de los resultados de estas acciones, Luisa

explicó:

.,, ya en el tallor, la lnformación que recuporamos en tomo a nuestra

oxperiencia en la comunidad estuvo relacionada básicamento: a) Con la

tarea que so tlos había encomendado do acudir a la contunidad a realizar

of "estudio cxploratorio" y al respecto informamos que habiamos llevado a

cabo un recorrido do obsorvación a través del cual detectamos las

principales caracteristicas fisicas do la zona.

207



b ) En seguida, los compañeros que acudieron a la Dele¡ Política

explicaron qtre no les proporcionaron ningttna in-formación dei;rcio a que se

trata de un asentamicnlo que se enarcntra en proceso de regularización, por

lo t¿nto no tienen ningún antecedente sobre é1.

c) En cuanto a las personas que fueron al Centro de Salud, éstas tampoco

obtuvieron ningun informe, ya que las estadísticas de la institución registran

los datos de manera general.

d) Por último, el equipo que tenía la misión de establecer contacto con los

líderes, expresó que sostuvo una entreüsta con el presidente de colonia y

con dos jefes cle manzana, a quienes explicaron los objaivos y las actiüdades

que pretendíamos llevar a cabo y que éstos les indicaron que ellos no

tenían ningún inconveniente aunque tendría que realizarse una asamblea

para darto a conocor a los colonos de, quienes dependeria la decisión

final. Para t¿l efecto - nos explicaron - se propuso como fecha tentaüva el

domingo dicciséis de nrayo, dia en que la población estaba citada

para una junta vecinal, ocasión que podria ser aprovechada por los

estudiantes para lograr su propuesta.

La junta frre estaba prevista para realizatse en la "glorieta", lugar en

el que usualmente se reunian los colonos pala tratar los problemas

comunales. Areli, oüa cle las alumnas, intervino en la exposición que hacía

Luisa para informarnos acelca de cÓmo se desarrollÓ esta actiüdad:
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Juntá se llevaria a cabo en las caballenzas, por lo que pregurtamos en

dónde se encontraban éstas y nos dirigimos a ese lugar. Todos nos sentiamos

nerviosos debido a que la jutua empezó y la profesora no se

encontraba presente, etrtonces propusimos a SergiO para q tos

presentara, Antos de que ello ocurriera, llegó la profesora.

Explicó a los presentes quiénes éramos y, posteriormente, les dio a conocer

nuestras intenciones; una vez terminada la presentación preguntó a la

gente si tenia dudas acorca de lo que se pretendía realizar y los colonos

manifcstaron que no habían comprendido qué era exactamente lo que ibamos

a hacer y surgieron varias preg'ntas, a las cuales dimos respue$¿r, pero

aún asi no entendlan los términos qile .se utiilzaron, por lo que sergio

intentó aclarar las dudas pero los confundió más; finalmente, los asistentes

comprendieron y nos dioron un recibimiento cordial a la vez que

expresarcn interós por nuostro trabajo -concluyó fueli -.

... - Luisa retomó cl relato - y expricó que: etsiguiente miércoles, en el

t¿ller, acordamos realizar un estudio para conocer las caractoristicas de la

comuniclad y esa sesión la dedicamos a proponer algunos indicadores para

la intogración dsl instrumento quo habriamos de aplicar; cabs aclarar

que ya toniamos cicrto conocirniento acerca de la forma en que

podriamos olaborarlo debido a quo habiamos cursado las asignaturas

teoricas portinentes,

Por tal motivo, la profesora nos dio a conocor algunos indicadores que a sr¡
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juicio eran importantes y consideró oportuno que cada uno planteara

ejemplos de ellos y sobre el punto propusiera algunos aspectos tomo

a dos indicadores - grupo familiar, üüenda, salud - para, ir :rrmente,

con base en ellos, ntegrar el urstrumento correspondiente,

En el taller, en sesiones posteriores, corregimos y afinamos

instnlmento, el que fue aplicado a una muestra de la población

corregido para estar en posibilidad de hacerlo a la totalidad. Al

respecto, la profesora nos explicó que en importánte anotar

correctamente los datos que obtuüéramos durante las entreüstas; al

mismo tiempo, se continúo con las cxposiciones de los temas propuestos

al inicio del semestre.

Mientras tanto, en Ia comunidad, aplicamos el instrumento a toda la

población y, posteríorrnente, fi¡e tabulado, codifrcado e interpretado.

Sin embargo, surgieron dificultades porque algunas respueslas no

correspondian a las proguntas planteadas, además de los problenras

que tuvinros al capturar la infomación en computadora y elaborar las

gúficas. Co¡no el r¡cmcstrc estaba concluyendo se acordó que al inicio

del sigtiente, se prasentarian los resultados ante la comunlclad,

Co¡rsidero preciso dostacar quo duranto osto semostro, el grupo mostró

cscaso intcré.s con respcclo a la asislencia y claborai(tn de /as crónicas

diarios de campo, tarnbién se acennnron las diJbrencias entre los miembros

del gntpo, provocando ataques o criticas injustiñcadas al trabajo de los

demás - puntualizó Luisa - .

el

v
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Cuando pregunté qué se hizo para enfrentar estas dificultades, los

alumnos me indicaron que cuando fue necesario la pr' ;ora propició

reuniones enh'e el grupo para expresar comentarios y pu, .i de üsta pero

éstas no dieron resultados positivos, sobre todo en lo relacionado con el

trabajo en equipo.

Las actiüdades concluyeron la segunda semana de julio.

En SEGUNDO NML DE PRÁCTICA. Éste corresponde al quinto y

sexto semesües y comprendió del 23 de septiembre de 1993 al 19 de agosto de

1994. La mísma profesora continuó como responsable del grupo aunque éste

se habia reducido a catorce alumnos. En el taller" la profesora ftjó los

criterios de evaluación y les informó que éste estaba programado para los

jueves de siete a once de la mañana y seguirían asistiendo a la comunidad

los sábados, como siempre.

En relación con este periodo, los alumnos me explicaron que la

dinámica del taller había sido rnodificada; que la profesora lo habia

determinado en virtud de que en el ciclo anterior hubo incurnplimicnto, pues

varias veces no se encontraba presente el alumno al que le conespondía

elaborar la crónica, o bien, algunos no preparaban los temas programados,

por lo que ella los había tenido que improvisar y. otros ni siquiera hablan

sido trntados. Una de las alumnas, - Anabel - agregó que incluso, al término
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del semesffe, no se entregaron los resultados de las :stigaciones como

se acordó y, desde luego, no se había logrado üncular la teoría con

la práctica; agegó también que una vez que lograron superar

ciertas cleficiencias mediante el apoyo teórico, habían trabajado, finalmente,

en la redacción del informe de la investigación y en el diagnóstico

social.

Otra de las alumnas - Maribel - se autopropuso para hacer una

semblanza de las características de la comunidad a pariir de la información

obtcnida:

,..La comunidad del Ermitaño -enfatizn-colinda, al norte, con la Colonia

Huayatla, al sur con una reserva ecológica, al orierite con Tiena Unida y

al ooste, con la calle Ocotal, Se encuentra situada en una zona boscosa

que cuenta con una gfan variedad de frondosos árboles, entre pinos,

oyamoles y saucos, por lo que se siente la temperatura húmeda y fria

y el paisajc es agradable a la üsta: el suelo es do relieve; la mayoría

dc sus viüendas tienen paredes de tabique, techos de lámina de asbesto,

de cartón ylo Inetálica y los pisos generalmente son de loza y tiorra. La

localidad cuenta con alunrbraclo ptiblico, luz intradomiciliaria, agua entubada

y dronajo, sin entbargo éste último no está conectado a la red, por

lo que el servicio sanitario se compone de letrinas. Cuentan con servicio de

ügilancia por parte de la policia montada; ol servicio de limpia pasa

cada tercer día y a posar de que en la delegación politica informaron
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que eran asentamientos irregulares, los colonos rndicaron que cus lotes ya

fueron regularizados. No cuentan con servicío de transl debido a que

las üviendas se ubican en la falda del cerro, por lo que los autobuses,

tanto públicos como colectivos, tienen su terminal a dos cuadras de donde

se inicia la colonia, en Tiena Unida. En relación con los servicios de

educación, salud y abasto, los colonos tienen que acudir a las colonias

aledañas pues la del Ermitaño carece de ellos. Es muy común observar

animales de granja, gansos, caballos y asnos, que los habitantes de

la colonia utilizan como transporte de carga.

Los hombres trabajan principalmente, como albañiles - continúo Maribel -,

mientras que las mujeres se dedican a las labores del hogar. Hay

únicamente dos misceláneas, poco surtidas y con precios elevados.

La comunidad está integrada por 1026 habitantes agrupados en 207 familias;

una parte importante de los adultos tienen estudios de primaria incompleta y

son originarios dol D.F, y una gran proporción de la población son

menores quienr,s tienen entre 5 y 12 airos de edad.

La localidad esta conformala por ocho manzanas, representadas cada una por

un jofo, coordinados éstos por un prcsidento de colonia, quienes organizan,

una vez al mes, juntas vecinalos on las que infor¡nan de diferentes asuntos

que atañen a sus habitantes; además, todos los domingos reúnen a los

colonos para llevar a cabo diversas actiüdades e¡r beneficio do la zona,

que van desde la limpieza de barrancas, empedrado de veredas,

mantenimiento do éstas, has¡a aneglos en la capilla, actiüdades todas en
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las que la mayoría de la gente toma parte, independientenl le que esté

de acuerdo con el Piesidenic o no.

La religión que predomina es la católica, aunque hay protestantes y testigos

de Jehová, sin embargo, ello no influye en las relaciones intravecinales.

Un ejemplo de ello es el hecho de que para el curso de primeros auxilios

se estaba trabajarrdo en la casa de una frmilia de Testigos de Jehová

y la gente acudía a ella sin dificultad, además de que los jóvenes de

esta familia participaban como asesores del INEA'

Se trara de una población co¡r tendencia consorvadora, en la que

- afortunadamente - la familia sigue siendo el eje fundamental de la üda social

y aun ct¡ando se da la participación de la mujer en las actiüdades de

apoyo a la economia familiar, ésta es incipient€ y se cuida que no por

esto motivo la madre deje de atender a sus hijos'

Por qtra parte, es importanto destacar - apuntó Maribel -, que las

personas entreüstadas se mostraron cordiales y dispuestas a colaborar en

el intorrogatorio, por lo tanto, yo creí quo iban a responder de manera

positiva cualrclo tas inütáramos a participar en nuestros proyectos, sin

embargo llegado el momento no fuo así - concluyó -'

Según pude percatarme a través de los infbrmes revisados, durante el

semesfle, - en las sesiones de taller -, se establecía el orden del dla y la

profesora designaba de entre los presentes a los alumnos que elaborarían la

crónica y serían responsables de la reüsión de los temas. Esto obligó,
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al parecer, a cambiar el mecauismo del taller, pues en cada reunién era

necesario destinar un periodo a la lectura y análisis de los temas que se

debían de abordar, pues obüamente como no sabían a quién le

correspondería nadie acudía con el material necesario.

A continuación, Sergio - otro de los alumnos -, hizo la reconstn¡cción

de la prirctiea durante este periodo y enfatizó que:

...a1 regresar los estudiantes a la comunidad, después del periodo interanual,

obsorvamOS a la genlc un tanlo desconcerlada al vemos nuevamente, ya que

sólo aplicamos el instrumento y nos retiramos a roalizar la recopilación y

análisis de la información, en el marco del taller.

Por ello, decidimos programar una asamblea para dar a conocer los

resultados del estudio realizado; con tal propósito, nos dimos a la tarea de

üsitar a los jefes de manzana, al presidente de la colonia y a la población

en general, pafa invitarlos a una jrulta do información. Simultáneamente,

- en el taller -, nos distribuimos por comisionos para llovar a cabo dicha

junta; a un equipo le correspondió habilitar el lugar en el que nos

rermiríamos, a otro elaborar poriódicos murales y material didáctico para

plasmar la información, a otro equipo expresarla oralmente y a uno más

generar la participación cle los asistentes, a ñn de conocer sus puntos de

üsta,

Por fin, dicha asamblea se llevó a cabo, dospués de tros sábados de estarla

Organizando: ésta convocó a un promedio de 40 aduhos, en quienes se observó
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una áctitud de expectación ante la duda que surgié en elios a- , saber cuál

seria su partrcipacrón en las acciones que realizaría el grupo de prácticas.

Asimismo, manifestaron sus urquietudes y acuerdos acerca de los principales

problemas detectados en la comunidad y expresaron algunas propuest¿rs

para la programación de las acciones - cabe aclarar, dijo Sergio -, que fui

comisionado por la profesora para coordinar la asamblea.

Durante la asamblea, una de las alumnas, yadira, tuvo la

respoirsabilidad de dar a conocer a los asistentes los principales problemas

detectados a través de las enrreüstas realizadas, problemas a tos que se

sumaron otros expresados por los colonos quienes, en ese tnomento de la

junta, los dieron a conocer; entre unos y otros se enlistaron los siguientes:

o Tenencia de la Tierra

Falta de servicios públicos

Bajo nivel escolar

o Escaso interés por que los niflos asistan a la escuela

o Nula capacitación para el trabajo,

No obstante que era Scrgio quien nos exponia - desde su perspectiva -

cómo había sido la práctica escolar comunitaria, Yadira af,adió que ... las amas

ds casa manifostaron su i¡rtorés por que se implementara un curso de primeros

auxilios, dcbido a que el tipo de suelo arcilloso y la iregularidacl del

torreno daban lugar a innumerables accidentes y la cotonia no contaba con

2t6



instituciones de salud que resolvieran ciertos problemas c' ocaslones

era urgente atender.

Por su parte, los jefes de manzana y el presidente de la colonia, e'xtemaron

la conveniencia de ser capacitados acerca del rol que desempeñan dentro de

la comunidad y las estrategias más idóneas para cumplir de manera adecuaü

su papel de representantes.

Los resultados de la investigación - continuó Yadira - anojaron un alto índice

de analfabetas y un nivel muy bajo de escolandad, razón por la cual

acordamos - en conjunto con la profesora - realizar varios proyectos de

intervención sacial . ccncluyó Yadira "-

Sergio estuvo, entonces, en condiciones de reanudar su relato y nos

explicó que:

,.. después de escuchar los puntos de vista y sugorencias de la población,

- en el tallsr -, iniciamos la prograrnación de actiüdades, para lo cual contamos

con la asesoria de la profesora; de osta manera so fornró una conrisión para

que elaborara el diagnóstico social', otra para quo llovara a cabo tm

estudio explicativo, una más para que realizara un periódico mural en

el que se plasrnaran dc rnanera gráfica las caractorísticas más rolova¡¡tos de la

comunidad, mismo que fue colocado en un lugar üsible con el propósito

do que sirviera de recordatorio permanente para los colonos y, por úhimo,

una para que se abocara al diseño del plan general de trabajo del que

se derivaron los proyectos sociales que se implententaron en la comunidad.

" 
Iil co¡ccpto dc diaguóstico socinl dcl t¡rtc partinr<.rs, sc sctlultt cn la pógina 149 de estc trnbojo.
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Estos ñnahnente, fueron cinco: de primeros auxilic ref:reación. de

capacitacién a líderes, de autoconstrucción de viviend¡s y de educación

para adultos, este último se inició, por razones de tiempo y por el

escaso número de alumnos, una vgz que concluyó el de Capacitación a

Lideres. Estas acciones se prolongaron por espaoio de ocho semanas'

debido a que los diferentes equipos tuümos que enfrenlar una serie

de di,/icultades para aplicar los conocimientos leóricos relativo's a la

progranación y diJusión, por lo que la profesora tuvo necesidad de

reforzar la asesoría acerca de las herramientas que se habrian de utilizar.

Simulráneamente, en la comunidad - agregó Sergio - continuamos con la

difusión de las actividades, para lo cual retomamos las diferentes técnicas

de comunicación que habiamos reüsado en nuestras asignaturas teóricas;

así, diseñamos cartolos y mantas además de realizar üsitas domiciliarias.

Al concluir la difusión colocamos un modulo de inscripciones para

los intoresados en participar en alguno de los proyectos programados,

el quefuncionó dos sábados de 9 a 13 horas, En ese perioclo se obtttvo

respuesta de ochenta y sioto niños para incorporarse al proyecto de

Recreación; treinta y dos anras cle casa para el de Primeros Auxilios:

cuarenta y tres adultos y quince adolescentos para ol proyecto de

Educación para Adultos. Nadie se inscribió para participar en el programa

de Autoconstrucción de Viüendas y por riltimo, quizá por las caracteristicas del

programa de Capacitación de Lideres, sólo se inscribieron a ól los ocho

jefes do manzana y el presidente cle colonia.
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En relación con la exposición que hizo Sergio acerca de la foma en

que se progralnaron las acciones, pregunté si los proyectos se rt' :ndieron

de algun macroprograma previamente establecido, y al ru"pecto me

explicaron que nunca habían tenido claridad en la diferencia que existía entre

un progfama y un proyecto, por ello siempre manejaban ambos términos

indistintamente.

Sergio continúo explicando: ... al mismo tiempo, los jueves

analizábamos en el taller, la acción efectuada el fin de semana en

la comunidad y destacábamos los recursos técnicos aplicados, los

resultados obtenidos y los hechos más significativos que se habian

presernkndo, lo que permitió la refloxión acerca de estos aspectos, la

retroalimentación y la asosoria constante por parte do la profesora.

Tanrbién convenimos destinar tiempo durante el taller para plantear

nuestras dudas y/o sugerencias y prograrnar las actividades a seguir

el sábarlo en la conrunidad - puntualizó Sergio -,

Mientras tanto, en la comunidad, una vez que concluimos el periodo de

inscripciones procedimos a la organización del grupo en tres equipos

y convcnimos quo cada uno de ollos so haria rosponsablo de la

oporacionalización de un proyecto, en tanto que todos los equipos,

indopendientemente do ésto, llevariamos a cabo difusión permanente de

nuostras actiüdades.
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Al infonnar de los proyectos que se habían disc.. ,,-ro, pensé que éstos

habían constituido, desde ese momento, el eje de la práctica cornunitaria

hasta el octavo semestre, sin embargo no fue así, debido a que se

progrrimaron las acciones para cumplirse en periodos cortos.

Iniciamos la intervención en la comunidad - reanudó Sergio - el

veintinueve de noüembre de 1993, fecha en que empezamos a trabajar

en los programas planteados guo, como recordaremos, eran el de

Primeros Auxilios, el de Capacitación a Líderes, el do Autoconstrucción

de Viüenda y uno más de Recreación dirigido, éste último, a

niños entre cinco y doco años de edad.

Las actividades que derivaron de cada uno de ellos las sistematizó

Sergio en los siguientes términos:

El programa de hlmeros Auxlllos estuvo a cargo de cuatro arumnas,

quienes trabajaron con treinta y dos amas de casa. Éste se impartió en

ol ¡:atio do la casa do la señora Ruth, quien lo ofreció pars

realizar dicha actividad, que, en un principio, se efectuaba los

sábados de l6a 18 horas, poro en ürtud de que el clima frio de la

colonia entorpecia ol dosanollo del curso, so cambió er horario

de 14 a ló horas,

Este programa fue impartido por personal medico y de enfermeria que

frrngía como educador do salud comisionado por MEXFAM' y se basó

' 
Fundacióu Mcxicmn ¡lurn lu Planifiurcióu lir¡uilinr A.C.
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funda¡nentalmente en contenidos teóncos y prácticos acerca de

curaciones, inyecciones, hidratación oral, entre los más ;ftant€S.

Nuestra intervención consistió inicialmente en establecer l¿' ;rdinación

institucional a fin de solicitar apoyo técnico para llevarlo a cabo; una

vez obtenido éste nos abocamos, por un lado, a conseguir un lugar para

lniciar nuestro trabajo y, por el otro, a la formación del grupo, cuyos

u:tegrantes acudian cada sábado a las clases impartidas por los

profesionales encargados de esta función. Al principio aplicamos ura

técnica de presentación y cuando lo considerábamos oportuno

rntroducíamos alguna técr¡ica de socialización, mientras que siempre, al

término de la reunión, aplicábanros una técnica de evaluación con

el propósito de conocer el grado de comprensión alcanzado; asimismo,

participábamos en la ejercitación de los diferentes temas junto con

los instructores y al concluir la actiüdad acudiamos a indagar el

motivo r)or el que alguna do las señoras no habia asistido. Este

programa concluyó ol I I de enero del lnismo año, prácticamente al

terminar el quinto som$stro.

Ef programa de Capacltación a líileres ñro delegado a cuatro alumnos, los

quo trabajaban con nuove aduhos varon€s, quiertes se reunian en la

casa del señor Mario, presidento ds la colonia, en un inicio los sábados

de 18 a 20 horas y, postoriornrente, los domingos de ll a 13 horas,

debido a quo oso horario los ora más cómodo a los participantos

por sus diferentes actiüdades.
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Este grupo estuvo integrado por los ocho .;c. ? manz:.na y el

presidente de la colonia, a quienes los cuatro alumnos a cargo del

programa exponíamos diferentes temas relacionados con el liderazgo,

las relaciones públicas y humanas, la organización social, la

participación social, la asesoria, la gestoria, la coordinación

institucional, la autogestión y la evaluación, los cuales eran reforzados

con cine - debate, carteles, tripticos, periodicos murales y una gran

vaúedad de técnicas grupales, para facili6r y estimular su acción,

Considero oportuno hacer notar - agtego Sergio' que los representantes

de la comuridad contaban ya con una forma de organización, aunque

empírica y el grupo de práaicas únicamente les proporcionó los

elementos teóricos para mejorar la representatiüdad. Este proyecto

concluyó el seis do enero de 1994, una semana antes de que

termnara el semestre escolar,

Por otra parte, este grupo tuvo necesidad de Preparar el material

paÍa (ada oxposición, hecho que lo obligó a estudiar, a documentarse

sobre cl tema corrospondiente y a solicitar asesoria a stls

profesoros do las diforentss asignaturas teoricas.

El proyecto de Autoconstrucción de Vivienda fue conñado

iniciahnente a dos alumnas; no obstante los varios intentos por tralar

de obtener apoyo institucional y desportar el intorés de la población

por participar, éste tuvo clttc cancelarse por falta de respuesta e

interés commitario,
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El progranra de Recreaciór, para niños, quedó a cargo de cuatro alttmnas;

acordamos que se integraría por niños de cinco a doce años d" ".rd. En

tal sentido, se inscribieron a él un promedio de 87 niños, coi que se

abrió un espacio recreativo a través del cual se estimularia el

aprendizaje mediante actividades sociocuhurales. Este grupo trabajaba

los sábados de l0 a 12 horas, en un local que proporcionó la iglesia

católica del lugar.

Este grupo, a través de la proyección de peliculas, conferencias y

pláticas, exposiciones, teatro, üsitas a parques recreativas, a Papalote

Museo del Niño, a eventos culturales, paseos, asesorias, juegos

organizados, elaboración de periodicos murales; cursos - taller, trabajos

manuales y diversas técnicas de integración, animación, presentación y

organizacíón, entre las principales, trató los siguientes temas:

Fomento do buenos hábitos; provención del cólera; aseo personal;

enfermedades respiratorias; ecologia y preservación de costumbres,

tradicionr>s mexicanas y fiestas ciücas -talescomo: l2 de octubro, 20 de

noüembre, dia de muertos y posadas -. Este es el único proyecto

- dijo Sergio - quo hasta la fecha sigue vigente.

Para inrplementar los programas, utilizamos como estrategia básica de

intorvención, el trabajo con grupos y poriodicamento evaluábamos las

acciones; asimismo, establecimos cmrdinación con el Voluntariado

Nacional, sección de la Magdalena Contreras, para allegamos apoyos

oxtemos que enriquecioran alguno do los proyectos, Por ejemplo, en
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naüdad, día de reyes y dia del niño, dicho ,ntariado obsequió

juguetes, transporte y pases para üsitas a museos y asistencia a

conciertos.

La intervención en la comunidad frc cada vez mas complicada, por

lo que se hizo necesario efectuar algunos cambios en los diferentes

equipos apenas dos sábados después de haber iniciado los proyectos;

tal circunstancia fue producto de la falta de afinidad entre los

integrant€s de éstos, aunado a lo heterogéneo de sus intereses

personales.

Asimismo, no obstante que los jueves - en el taller -, e[an

abordadas las acciones efectuadas el sábado preüo en la

comunidad y se determinaban las actiüdades a realizar en la

misma; generalmente al regresar al taller nos dábamos cuenta de

que no había congruencia entre lo programado en éste y lo

ef'ectuado en la colonia.

Por otro lado, este semestre signiñcó uno do los más conflictivos ya

que paulatinamente se fueron fonnando, en el gruPo, pequeños

grupitos hermeticamento cerrados que antepusieron barreras

inftanquoables que oütaron una integracion adecuada, lo que

permitió apenas una precaria organización que posibilitó escasamente

el desarrollo de las actividades - concluyó Sergio -.

De acuerdo con la información que pude recabar, parece que los

alumnos del equipo que estaba ffabajando en el proyecto de recreación,
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sensibles a Ia importaneia de mantener la continuidacl de la práetica y debido a

que recién habían iniciado las actrüdades con los grupos, ac,ordaron prosegtir

el trabajo en la comunidarJ. No obstante ello, no acudieron to. r manera

regular. Los grupos encargados de los oüos proyectos dieron por terminadas

las acciones en el nlomento mismo que concluyó el semestre escolar.

Me extrañó que a pesar cle que al inicio det semestre anterior

observaron el desconcierto de la población cuando reanudaron las actiüdades,

en éste hubieran hecho lo mismo; al respecto me explicaron que los proyectos

habían sido diseñados para ser implementados únicamente para el periodo

que abarcaba el semestre, acuerdo que habían hecho saber a los distintos

participantes desde un principio.

El sexto semestre dio inicio el 3 de marzo y concluyó el 19 de agosto

de 1994. Por la explicación que hicieron los alum¡ros me pude percatar de que

efan tece alumnos, ya que desertaron dos y se incorporó una nueva alumna

procedente de otro grupo de prácticas,

Uno de los alumnos explicó que en el taller se fdaron los criterios de

evaluación y la profesora determinó que debido a la falta de compromiso

demoshado por los integrantes del grupo se continuarla trabajando como en

el semesfi'e anterior; es decir, al comenzar la sesión de taller se designaría

a las personas responsables de elaborar la crónica y exponer el tema acordado,
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mismo que sería elegicio confonne a las acciones Qü0 s0 esti .r realizando en

Ia comunidad para poderlas apoyu desde la perspectiva teórica.

No obstante lo anterior y de acuerdo con la información de los alumnos,

la profesora especificó en su momento, los temas que tendrían que abordarse;

de entre ellos, destacan los siguientes: evaluación; caso social; cicio vital de

la familia; relaciones hurnanas; técnicas grupales; auxilia¡es didácticos y trabajo

social empresarial, De ellos, el relativo al ciclo ütal de la familia parece no

haber sido abordado, debido a que el tiempo no lo había permitido.

Mc llamó la atención que requirieran, como apoyo para su

intervención en la comunidad, abordar la temática relativa a Eabajo social

empresarial, lt cual, a mi juicio, en ese momento, no era indispensable, al

tiempo que dejaran de lado un tema tan importante como el ciclo vital de

la familia, cuando por experiencia sabemos que el contacto frecuente con

la gente durante el desamollo de los programas obliga a que ésta solicite

orientación a las alumnas en torno a sus problemas familiares, sobre todo

tratándose de amas de casa, lo cual supongo que si sucedió debido a que

la profesora propuso abordar la atención de casos.

Pedi a Violeta - una de las alumnas - hiciera una reseña de la

práctica escolar comunitaria que llevaron a cabo en sexto semeshe. Ella

inició explicando:
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... recordamos a la profesora - en el taller - en el primer ltivel

habíamos sugerido la conveniencia de realizar üsitas institucionales con el

propósito de familiarizarnos con las funciones que efectúan los trabajadores

sociales y los servrcios que conne prcfesicnistas propoicionan en ias tiiferentes

áreas y que sin damos cuenta habiamos abandonado esta acción. Por tal

motivo, se nombró una comisión que se hiciera cargo de gestionar

las üsitas y propuso acudir a: Empresa Kendall; Comisión Nacional de

los Derechos Hurnanos; Gr*.¡" Psiquiátrica; Unidad de Tratamiento

para Menores Infractores; Asilo de Ancianos; Centro contra las adicciones

"CENCA"; Pedro Domecq; Casa Hogar para Niños; Psiquiátrico Infantil

y Escuela Secundaria Diunta No 223.

Cuando intenogué a los alumnos sobre los motivos que los movían

pua rcalizar dichas üsitas me explicaron que pretendían conocer los

servicios que las instituciones propuestas proporcionaban, además de las

funciones que resLlizan en ellas los trabajadores sociales. Con base en sus

respuestas les prr:gunté azonda que porqué habían propuesto esas

instituciones, cuyos servicios, o no corresponden al tipo de casos que

nosotros atende¡nos o no están relacionadas con la actiüdad del rabajador

social. Al respecto,

- contestó Violeta -,... bueno, de todas maneras do las instituciones mencionadas

sólo se ofectrio una, la de la Secundaria Diuma No 223, a la cual asistieron

cinco alumnos, ya quo los denrás compañeros no lo hicieron por falta de
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interés; por esta razón la profesora determlnó que únicamente se llevarían a

cabo dos más, u¡a al Centro de Atención a la Violencia (CAVD y otra a

la Unidad de Tratamiento para Varones, y sólo debido a que ya se habían

iniciado las gestiones del Caso; sin embargo, concluyó el sexto semestre sin

que se realizaran dichas visitas.

En cuanto a la intervención en la comunidad y debido a que únicamente

el equipo responsable del trabajo con los niños continuaba trabajando en ella,

se decidió implementar tres nuevos programas, el de Educación pgra

Adultos que se había pospuesto pafa cuando concluyera el de Capacitación

a Lídores y otro de Educación Sexual pflra Adolescentes.

Et primero, es decir el de Recreación, estuvo a cargo de cinco alumnas, ya

que una compañera decidió integrarse a ól cuando se hicioron los cambios

el pasado mes de diciembre. Del total de niños inscritos, finalmente

quedaron quinco que asistieron de manerA regular y con entusiasmo e

interés permanentes

El trabajo con los niños se basó en la exposición de temas educativos y de

prevenCión de accidentes aunque en una ocasión los llevamos a un concierto

de la Orquesta Sirrfónica de la Dolegación Magdalenn Controras, actividad

q¡e fue financiada por el Voluntariado Nacional - agrogó Violaa -.

Para trabajar con los niños nos apoyamos en determinados instrumentos de

contrc¡l q¡e nos pennitieron registrar su asistenCia, sus avances y sus

actit¡des; asi, detectarnos el liderazgo de ruta cle las menores Participantes
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a quien tratamos de estinrular delegándole algunas funciones en

a la organización de los otros niños, durante las actiüdades.

to r r  o

No obstante el esfuerzo que realizamos por que el programa recreativo

funcionara, la profbsora no esiúvo satisfrche con las actiüdades llevadas

a cabo, por lo que nos propuso organizáramos "la sem¡rna de la salud"

con la fulalidad de dar a conocer medldas de prevención relacionadas con

las principales enfermedades que se detectaron entre los habitantes en la

cofonia; para ello sugiriú que informáramos acerca de diferentes temas

relacionados con la salud. Estos serían reforzados con la presentación de

un sociodrama, elaboración de trípticos y periodicos murales; asimismo,

habriamos de establecer la coordinación pertinente con el Sector Salud, el

Voluntaríado Nacional; el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia

(DIF); MEXFAM; Grupo A y Centros de Integración Juvenil.

A través de sste evento, los niños serian nombrados "guardianes de la

limpieza" corr el f¡n Ce que contribuyeran a preservar la ecología en srl

colonia, y participarían, adomás, en exposiciones, teatro guiñol y concursos.

Sin embargo, oste proyecto no se realizó por falta de organización del

grupo de prácticas - agregó Violeta -.

El progranra de Educnción pnrn Adultos, cuyas actividades se efectuaron

en la casa de la señora Maria, quien para t{l fi¡r la ofreció los nurtes

y los jueves de ló a l8horas tt¡vo, finalmente, que realizarse los sábados de

l0 a 12 horas.
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No obstante que cualdo se hicieron las urscripeioncs oian anotado

58 personas mayores de quince años, el grupo quedo reducido a sigte

personas, a quienes se dio asesoría indiüdual wr presentárse cada una a

horas distintas. A pcsar do que todos tos sábados hacíamos difusión por medio

de carteles que cran colocados en lugares estratégicos para tratar de ampliar

el grupo de particlpantes, lto obtuümos - al respocto - ningun éxito.

En este sentido, hice ver a los alumnos que aunque el fracaso

hubiera tenido algo que ver con el lugar en el que se llevaron a cabo las

asesorías, el motivo principal de esta respuesta por parte de la gente

probablemente había sido el hecho de que desde el semestre anterior habían

inscrito a las personas y hasta ese momento iniciaban el programa.

Para imptcmentar este Programa - continuó Violeta - se estableció

coordinación con ol INEA, cl que nos proporcionó dos ascsores' recursos

rnatoriatcs y capacitación para las compañeras encargadas del proyecto,

adomás dc que sc cttcargó dol rogistro oficial de la población participante.

En ol taller, al evaluar las acciones do los diforentes programas y ante el

poco óxito dcl progranla do Educación pata Adultos, propusimos una nuova

actividad quc dcspcrtara el intcrós dc ntás gcnto. Alguien comonto que en cl

INEA t"lmbién se impartian cursos do capacitación rolacionados con difercntes

oficios y tal vez hr¡bicra algutto quo captara la atcnción de la población.

Una voz quo ol cquipo responsable dc csto programa hizo las indagaciones

del caso, llevó a cabo üsitas domiciliarias para cortocer la opinión dc
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Ia gente y como resultado de ello se acordó realizat ull ' de corte de

pelo como opción para capacitarlos en un oficio, por lo que de inmediato

procedimos a realiz,ar las gestiones cofrespondientes. Del INEA enviaron a

una instructora en la materia, por lo que el equipo se dio a la tarea

de difirndir dicha actividad e inscribir a las personas interesadas;

simultáneamente seguiríamos trabajando con las siee personas que acudian

a los círculos de estudio.

El programa de Capacitación para el Trabaio - corte de pelo - que fte

irnplementado por tas mismas tres alumnas que llevaban a cabo el de

Educación para Adultos, inició la última semana de abril y a él acudieron

un promedio de veinte mujeres, cuya asistencia siempre fue inegular. Éste

so llevó a cabo en la casa de la señora Maria, lossábados de lOa 13 horas'

En dicho curso, adenlás de enseñar a cortar el pelo y a peinar, también

se los enseñaban las técnicas de maquillaje y se tenía preüsto enseñarles a

preparar rnascarillas y nraquillaje cle fantasia' Esta actiüdad fue benéñca en

todo sentido ya quo acudian tanto niños como adultos' hombros y mujeros'

a que les cortaran el pelo o los peinaran - ilrformó violeta'.

En ese nltsmo semestre, asistieron siete compañeros a un curso sobre

provención do la farmacodcpendoncia que organizó la Coordinación de Centros

do Integración Juvenil A.C., lo que motivó a dichos compañeros a implementar

en la conrunidad un proyecto de Educación Soxual denominado "Planeando

tu Vida", mismo que estaba basado en ol contenido dol curso al quo habian

asistido. para llevarto a cabo se responsabilizó a cuatro alumnos, quienes
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pretendían impartirlo a jóvenes de ambos sexos de lB años de edad.

los martes y jueves cle ll a 13 horas, en el local de la capilla; diclto

proyecto fue programado para realizarse entre el 12 de julio y el 6 de

septiembre, fecha en que concluiria el semestre. El curso en cuestión se

inició con un sociodrama y la exposición de una pelicula con el propósitc

de sensibilizar y motivar a los jóvenes para que se inscribieran, pero sólo lo

hicieron tres personas, por lo gu€, de las dieciséis sesiones que se tenian

previstas, solamente se realizaron cinco.

No obstante el fracaso parcial, se acordó aplicar dicho proyecto en el

CONALEP - SECOFI que está ubicado cBrca de la zona, al que incluso

asistian algunos jóvenes de la comunidad. Después de realizar las gestiones

pertinentes, iniciamos dicho proyecto el primero de septiembre pasado, tres

semanas antes de que iniciara el séptimo semestre, con veinticinco jóvenes de

ambos sexos, que acuden a él los üemes do 9 a I I horas, aun cuando

apenas llevamos tres sesiones, consideramos que va a tener éxito, pues los

muchachos se muestran entusiasmados, lo mismo que las autoridades del

plantel, quienes nos oftecen toda clase de apoyo, tanto material como

sensibilizando a los jóvenes para quo no dojen do asistir.

Por otro lado, la profesora considoró necesario quo aprendiéramos a dar

tratamie¡rto a problenras familiares, ya que al iniciar la práctica institucional

teniarnos que realizar esta acción y no lo ibamos a saber hacer. Por ello,

en el taller, reüsamos los contenidos de trabajo social de casos y se

delegó a dos conrpañoros la resportsabilidad de olaborar el estudio social
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de ilos niños que tenían problen¡as de salud, con el prcpósito de dar atención

y seguuniento a los rnismos. Sin embargo, tal objaivo no se . rl¡ó debido

a que ambos menores eran hermanos y padecían sama, p -, que acudió

uno de los alumnos comisionados a entreüstar a la madre y postenormente

el otro quiso recabar la misma información y la señora se negó a

proporcionarla y se tuvo que abandonar el caso por falta de colaboración

de la madre - explicó Violaa -

Considero impoftante mencionar que el trabajo social de casos

se enfoca a una familia tratada integralmente y nunca se separa a los

diferentes miembros de ésta y mucho menos cuando presentan la misma

problemática. Sin embargo, en este momento no lo aclaré con los alumnos

por razones obvias, posteliormente lo retomaría al anatizar lo que habían

aprendido durante la práctica comunitaria,

Las actividades de la práaica comunitaria - agregó violeta - concluyeron el

l9 de agosto. el equipo responsable del programa de Recreación continuó

asistiendo durantc el pcriodo interanual, aunque de ¡¡ranera irregutar,

Al principio del sonrestre el grupo se mostró inmaduro, indiferento y apático

hacia las actiüdades que se realizaban y sin ningun interés por integrarse a

los subgrupos, razón por la cual la profosora aplicó una técnica grupal

con el fin cle ubicar a los ahrmnos acerca de lo trasc€ndente de su

intorvención en la cornunidad; dicha técnica generó aclaraciones a malos

el¡tendidos y los alumnos nos comprometimos a nrejorar nuestras actitudes
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hacia los compañeros, pero al final resultó contraproducente ya que se

acentuaron las diferencias a lo largo de todo el ¿re lo que

repercutió en las actiüdades tanto las que se realizan en el taller como

las que tienen lugar en la comunidad, hecho que se üo reflejado en los

frecue¡ltes cambios de equipos y en Ia inconstancia generalizada - explicó

Violeta -

Finalmente, al cuestionar a los alumnos acerca del aprendizaje logado,

Violeta explicó que

... al evaluar el proceso educativo que seguimos durante los cuatro

semestres antoriores, concluimos que los contenidos teoricos analizados durante

el taller sí fueron suficientes para orientar nuestra acción en la comunidad

aunque nos faltó tratar algunos temas también importantes para el proc€so,

o bien, en ocasiones, aun cuando teníamos el conocimiento teórico, se nos

dificultó su aplicación en la práaica.

Una vez que c¡nocí cn qué momento de la práctica comunitaria se

encontraban y el desanollo de ésta, decidimos continuar las acciones

emprendidas en la comunidad y evaluar los proyectos realizados, aspectos todos

ellos que están previstos para ser llevados a cabo durante el último nivel de la

práctica escolar comunitaria.
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EL TERCEI{ NIVEI- DE pnÁcuc,{. está orientado a la Ejecución'

Asesonía y Evaluación de Proyectos, cuyas acciones fueron ;aclas en el

marao de la práctica escolar realizada por la generacién antecedente'"

Etr. TERCER NIVEL DE pRÁCtlCA, comprende el séptimo y octavo

semestres y con él concluye e[ proceso de la práctica escolar comunitaria; éste

abarcó del 23 de septiembre de 1994 al l6de juniode 1995'

Después de conocer la forma en que los alumnos habían trabajado los

semestres anteriores, durante las sesiones de üabajo realizadas -cn el taller-

reüsamos el esquema cle la práctica con el propósito de que los alumnos

identificaran las acciones que habían realizado y las que corespondían a este

nivel, afindecumplircon mi propósito de dar continuidad a lo realizado con

anterioridad. Así nos pudimos percatar de que en los semestres anteriores no

se había rcalizado la sistematizacíón de la experiencia, tarea que la Coordinación

de Prácticas Escolares exige como permanente.

La descripción anterior dio la pauta para iniciar el proceso formal de

la práctica escolar comunitaria que habrfa de realizarse durante el periodo

anunoiodo; cada integrante del grupo asumió una responsabilidad dentro del

taller, estos clos semestres acucliría¡nos los viernes al taller y como en la

reconstrucción que hicieron de la práctica prrde percatarme de que cada

' 
Las acciones previstas pura cl tcrccr uivcl dc ln prricticn lucron dcscritus ctt lns póginns l?9- 180 dc cste

t¡abaio.
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equipo trabajaba diferentes días y horas en la comwridad, pregui, rromo los

supervisaba su profesora anterior, pues yo cumplia con ciertas responsabilidades

dentro de la ENTS y no estaba en posibilidades de ajustarme a sus horarios

y me contestaron que aquélla, también tenía otros compromisos laborales, por

lo que los asuntos relativos a la práctica los trataban los jueves en el

taller, espacio que utilizaban para la reflexión y asesoría como se mencionó

con anterioridad y acudía a supervisar, de manera directa cada semana, a

un $upo distinto; parr. efectos de la práctica escolar comunitaria que

iniciábamos en conjunto, les recomendé que en el momento de reanudar su

intervención en 
'la 

comunidad y si el tiempo de las personas qtte

participaban en los programas lo permitía, vieran la posibilidad de ajustar el

horario para que todos acudiéramos los sábados a la comunidad.

Violeta expresó, en relación oon el horario que: ,. actualmente sólo está

funcionando el grupo que trabaja en el programa de Recreación y que

éste realiza sus actividades sl sábado y quo el do Capacitación para el

Trabajo - corto do pelo -, quo acordó con la población contint¡ar sus

acciones al térrnino clel periodo interanual, también se reunía ese dia; por

lo tanto, el único gnrpo que no podria ajustarse a ese horario seria

el que implenrenta el progranla "Planeando tu vida", porque el CONALEP,

en donde se llova a cabo, sólo trabaja de lunes a üemes, además de que
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al damos autorización de trabajar ahi, el Director habia fr el horario.

Con base en lo anterior acordamos que ese grupo se' ',¿ el unico que

continuaría trabajando los üernes pero no contaría con la supervisión directa

de manera continua, pues yo sólo estaba en posibilidad de acudir

esporádicamente; sin embargo, en el taller, este equipo tendría que informar

los avances y asuntos concernientes a ese programa' por lo que, cada üemes,

uno de los integrantes tendría que asistir a la reunión del taller.

También expliqué los mecanismos que seguíríamos y los criterios para

evaluar. Tonnando en cuenta las dificultades que tuvo la profesora que me

precedió para responsabilizarlos de su üabajo, organicé al grupo

especificando que cada uno de sus integrantes tendria que elaborar la crónica

al menos en una ocasión y darla a conocer durante la sesión del taller; oro

estudiante integaria un diario de campo común que sería analizado y

complementado por todo el grupo de acuerdo con sus diarios indiüduales - el

cual nos servirla para realizar la sistematización de la experiencia - y un

alumno adicional coordinaría cada sesión de taller, estando obligado ' el

que efecfiara esta actividad -, a aplicor una técnica grupal que cumpliria con

una doble función, por una parte serviria para que aprendieran a manejar

grupos y, por oüa, coadyuvaria a su integración, en lo que todo el gruPo

estuvo de acuerdo.
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En .¿irtud de que durante la reconsffucción de la experie realizada

por los alumnos al inicio del semesfre, quedaron en eüdencia serias

difieultades para registrar la informacién en los diarios de campo, crónicas

de taller e informes, me vi en la necesidad de proporcionarles, en el taller, el

apoyo metodológico necesario en torno a dichas herramientas de regisüo; al

mismo tiempo que les hacía sentir la importancia de utilizar estcs recursos:

a) como recordatorio de Io ocurrido en cada sesión, ya fuera en el aula o en

la comunidad ; b) para dar cumplimiento a los asuntos pendientes; c) para

favorecer la continuidad de la prácüca y d) porque constituyen herramientas

fundamentales para la sistematización de la experiencia,

En el taller, hicimos un recordatorio del objetivo preüsto para este

perfodo, lo que condujo a la elaboración del programa educativo y el

cronograma correspondientr: que habriamos de llevar a cabo, tanto en lo que

concierne al trabajo en el aula, como lo relacionado con la intervención en

la comunidad.

Tambión se expresó, que todos los üernes acordaríemos el orden del

día para la siguiente sesión, con el propósito de que todos se presentflran

con el material necesario y los diferentes temas fueran abordados en apoyo

real a la práctica escolal cornunitnria. Asimismo, convenimos que

empezaríamos por reüsar los contenidos relativos a la sistematización de las

238



acciones ya que el curso teorico encargado de formar a los estudiantes en

este renglón está previsto hasta el octavo semestre. Aún cuando en este curso

se revisan la estrucnra del proceso que nos ocupa, sus objetivos, sus

fi.rnciones y su importancia, asi como los diferentes modelos de

sistematización en trabajo social y su operacionalización, los alumnos que están

en el séptimo semestre, no poseen tal formación. Ésto nos llevó a programar,

como acción prioritaria en el taller, la revisión de la temática paralelamente

al manejo de conflictos entre grupos,

De manera simultánea acudimos a la comunidad con el propósito de

reanudar las actiüdades; pedl a los alumnos me presentaran con las personas

con las que hablan estado en el curso de corte de pelo y las visitamos en

su domicilio para inütarlas para que continuaran participando activamente. Se

acordó como fecha de r eanudación del curso el siguiente sábado - 7 de ochrbre -;

y como enFe estas personas había algunas que tomaban parte en el programa

de Educación para Adultos, tarnbién se les aüsó que el siguiente fin de

semana se reanudaria la asessria,

Visitamos a los niños que participaban en el programa de Recreación y

ahí me pude dar cuenta de quc el grupo encargado de ese programa, que era

el unico c¡ue no había suspendido sus actiüdades duante el período

interanual, asistió este tiempo en forma irregular, lo que provocó que muchos
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niños ya no se interesaran por seguir participando; otros más se encontraban

acudiendo al eatecismo, razones, por las que el grupo original se redujo a

siete integrantes. En üsta de lo anterior procedimos nuevamente a difundir

las acciones de los dos programas en un intento por renovarlos de raiz.

En el taller, Maribel - integrante del equipo a eargo del Programa de

Capacitaeión para el Trabajo - informó que se les había presentado una

dificultad, y explicó:

.. en la semana que termina acudimos todo el equino al INEA a solicitar

nuevamsnte la presencia de la instructora de corte de pelo y nos indicaron

quo ésta fue comisionada a qtra comunidad y que por el momento no

tienen alguna persona que la supla. Por al motivo, después de

buscar diferentes altemativas y debido a que ya aüsamos a las personas

que el sábado se rsiniciaria el curso, pensamos proponerle, que yo - drjo

Maribel - me haga cargo del curso mientras enüan a una persona del INEA,

creo que podria hacerlo sin dificultad, ya que por las tardes trabajo en un

salón de belleza.

Ante el compromiso que se tenía con la gente todos aceptamos la

propuesta de Maribel,

En esta sesión, se reorganizaron cuatro de los equipos para su

ir tewención en la comunidad. El grupo encargado del Programa de

Recreación, quedó constituido por las cinco alumnas quc habían venido
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trabajando en é1, mienüas que los equipos resti tuvieron que

reestructurarse; el que se enconftaba a cargo del Programa "Planeando tu

Vida", fuvo que modificarse porque una de las estuüantes estaba generando

problemas de importancia, razón por la cual la asigné al Programa de

Educación para Adultos y de Capacitación para el Trabajo, después de

que ese grupo estuvo de acuerdo. Dos alumnas más iniciaron un nuevo

programa sobre "Elaboración de productos para el hogar".

Esta organización y los proyectos referidos consdruirían, a partir de ese

momento, el eje de la prácnca comunitaria hasta ftnalizu el octavo semestre;

resulta dificil, en consecuencia, diüdir las acciones realizadas durante los dos

seinesües sin caer en una divrsión ineal de las actividades. Por tal motivo,

intentaré describir nuesffas experiencias, enüelaeando las acciones

independientemente del semeshe escolar que sirvió de marco para su

desanollo, aunque cuando el relato me lo permita, ubicaré al lector en tiempo

y espacio,

El 3l de octubre, reiniciamos la intervención en la comunidad. El

equipo a cargo del Programa de Recreación, continuó reuniéndose los

sábados de I I a 13 horas en un looal ubicado cn la Capilla del Ermita¡1o;

Los alumnos responsables del Programa "Planeando tu Wdaú, siguieron con

sus actividades, los viernes de las l0 a las 12 horas, en el aula de computo
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del CONALEP. En el marco del Programa de Capacífacz püra el Trabaio.

El crnso de corte de pelo se llevó a cabo los sábados de 10 a 13 horas, en

la casa de la señora María, donde se había rabajado con anterioridad. En el

Prograrna de Educación para Adultos, siguió acudiendo a los domicilios de

las personas que ya partieipaban, en tanto se lograba reunir a un mayor

número de gente con el fin de formar círculos de estudio; éste tendría el

mismo horario que el de Capacitación para el Trabajo; finalmente, el de

"Elaboración de Productos para el Hogar" nabajaría los sábados de l0 a

12 horas en la casa de Doña lrene, quien amablemente nos había apoyado

con su colaboración.

En el mes de octubre, el equipo comisionado los semestres anteriores

parc gestionar las visitas institucionales informó que los directivos, habian

dado respuesta a su solicirud para realizu las visitas a la Unidad de

Tratamiento para Varones y al Centro de Atención a la Violencia

Intrafamiliar - CAVI -, por lo que a fin de dar continuidad al proceso de la

práctica escolar comunitaria iniciada los semestres antecedentes, el 2l de

octubre visitamos la primera y el I de noviembre acudimos a CAVI.

Ello ofreció la posibilidad de conocer las funciones que los

trabajadores sociales tenían encomendadas en ambas instituciones y en el

caso de la segunda, permitió tener claridad acerca de los servicios que
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proporciona, debido a que uno de los problernas familiares más frecuentes

oon los que se enfrenta la sociedad mexicana es el üolencia

intrafamiliar, se abrió así la posibilidad de que los alumnos ca ttizat?tr ? las

personas que requirieran ayuda.

En el taller, correspondió a Norma - una de las alumnas - hacer un

resumen de la información obtenida en ambas instituciones; Norma nos

explicó lo siguiente:

... La unidad de Tratamiento para varones pertenece a la secretaria de

Gobemación; en ella se encuentran los adolesce¡rtos entre catorce y

dieciocho años de edad, que el Consejo de Menores Infractores canaliza al

diaaminar que no pueden permanec€r en sus hogares por sus earacterísticas o

por ol tipo de infracción que cometieron. En esta institución se les oftece

un programa de rehabilitación encaminado a lograr su readaptación;

dicho programa se basa en la capaciución para el trabajo, por lo

que cuentan con diferentes talloros, entro los que se encuentran el de imprenta

quo es el que tiene mayor auge, ya que a él asisten bastantes menoros y

ésto abastece de papeloria a divorsas dependencias de la Secretaria de

cobomación; ol de panaderla,que haco el pan para todas las unidades de

tratamiento y para ol consejo de Menores Infractores; la peluquerla, quo

proporciona servicio a todos los intornos y al porsonal de la unidad que lo

solicita, El programa también cuenta con un taller de cómputo al Qüo, como

tieno gran demnnda, sólo asisten aquollos jóvenes que hayan terminado

243



la prinraria y que se encuentren estudiando la secundaria i' ismo y

que obüamente demuestran tener buenas calificaciones'

Lo que no me gustó - dijo Norma - fue que el taller de serigra/ia se

encontrara perfectamente equipado y estuüera abandonado; la raz6n que

nos dio la jefe de trabajo social me pareció injustificada, ¿cómo

eefiaÍ un taller porque muchos jévenes dejan de ir a la escuela Por

ser el que más les gusta?, pienso que deberían de crear otros

mecanismos para evttar que dejen de acudir a la escuela. Tampoco me

parectó que el mller de carpinterla estuüera abandonado y desperdiciándose

porque el instructor se había ido hacía dos o tres años y hasta la fecha no

lo habian podido sustituir, Pie¡rso que ello represe¡lta uÍa fuga muy grande

ds recursos y que es ahí donde dobemos de intorvenir los trabajadores

sociales,

En cuanto alasJilnciones quc desempeñan los trabaJadores sociales en este

Centro, nos explicaron que éstos se orientan básicamente a ¡ealizar estudios

socialos, los cualos, desdo nuestfo punto do üsta, no puoden denominarse do

osa manera, ya que sólo se trata de llenar uos formatos en los quo se

recaban los datos generalos de los menores, de llovar ol control de los

familiaros que visitan a los jóvaros Y, on el mojor do los casos, reportar,

ante las autoridados, cualquier anomalia.

Las acciones que anreritan ds utl contacto directo con los menores y

con sus frmiliares las realizan psicólogos, pcdagogos Y, en ocasiones,

hasta abogados pero nunca trabajadores sociales,
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Al respecto, les hice ver que en ese tipo de instituciones existen

müchos intereses y que es dificil que pennitan a nuesffo gremio intervenir

en las firnciones que no les han sido encomendadas.

Por otra parte, - agregó Norma -, me desilusionó que la jefe de trabajo

soeial sea ura profesora no¡-malifra que no teniga idea de lo que es nuestra

profesión y que las ñlnciones que realizan los trabajadores sociales sean de

tan oscasa trascendencia en una institución que mucho requiere de personal

debidamente capacitado en ese ámbito.

Les hice reflexionar en torno a que, en gran medida, depende de cada

profesionista el desanollo que logre denfo de una institución, aunque también

hay que recordar que pua trabajar en un cenho de esa nahraleza se

requiere de suficiente experiencia y un perfil ideal, lo que frecuentemente

no se cumple por los constantes cambios que se dan en el área, Les recordé,

además, que en esa institución no es fácil habajar, y que un ejemplo de ello

era el último amotinamiento habido.

Para co¡rcluir con el análisis de esta Institución - dijo Norma - no obstante lo

arrterior, durante la üsita yo estaba pensando en todo lo que un trabajador

social podría hacor en una institución ds esto tipo.

Ta¡nbiérr me lla¡nó la atención quo a esta üsita hubióramos ido doco

intograntos del grupo, cuando a las dos üsitas ofectuadas los semostr€s

antoriores sólo fuirnos cuatro o cinco - concluyó Norma-.
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Al respecto surgieron las interveneiones de los demás miembros del

grupo, de los euales algunos manifestaron su interés por incursionar '' el

ámbito de la readaptación social, mienüas otros dijeron que no les ag ''na'

Ou.a alumna, Élida, nos relató sus impresiones acerca de la visita

efectuada al Centro de Atención a Víctimas de Violencia Inüafarniliar

-CA,VI-: de ésta destacó:

... El CAVI, es un organismo que depende de ta Procuraduría de Justicia del

Distrito Federal y en él se atienden a todas aquellas personas que lo

solicitan y que sufren de algtur tipo de üolencia intrafamiliar. Cuenta con

un vasto equipo de trabajo integrado por psicologos, málicos, abogados y

trabajadores sociales. A estos últimos toca abrir el expediente inicial y dar

el tratamier¡to inmecliato, o bien, si éste no corresponde a su área lo

canaliza con el especialista que se requiera; el trabajador social

también realiza visitas domiciliarias para indagación o verificación de

información; en ocasiones recibe reportes do familiaros o vecinos de menores

que son víctimas de malos tratos, en cuyo caso tiene que trasladarse al

domicilio señalado a verificar la infornración. Suslo dar seguimiento a los

casos que lo amoritan, promovor retutiones dc conciliación, rcaliza las

investigaciones corrospondientos en los casos que enüa el Ministorio

Público y olaborar los dictámenos para el tratamiento a seguir

en esto tipo de Problemas'

Por otra parte, mo dejó una buena improsión la jefe de trabajo social de
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dich ¡ institución, lo que me permitió corroborar mi icea original en el

, se¡rtido de que los trabajadoros sociales tenemos característic¡' que nos

d i s t u r g u e r r d e o t r o s p r o f e s i o n i s t a s , a u n q u e r e c o n o z c o q u e n C t o d o s l o s

casos éstas se reflejan de manera positiva'

Las visitas generaron gran interés enüe los alumnos, quienes al arralizar

esta experiencia se mosharon entusiastas y expresaron sus deseos de ahondar

en el conocimiento de tal o cual fuea; no obstante, les expliqué que

perdieron tiempo valioso los semesÚes anteriores, cuando tuüeron la

oportunidad de conocer un mayor número de instituciones que verdaderamente

les sirvieran pa.6 ampliar su üsión sobre el ejercicio de la profesión' Les

aclaré quc en los dos semestres que restaban para concluir su intervención en

la comunidad, seria prácticamente imposible destinar tiempo a visitas

institucionales, pues estábamos iniciando la recuperación del Eabajo

aban{onado a fin de ir concluyendo de manera paulatina las acciones

programadas debíamos llevar a cabo, la sistematización de la experiencia de

toclo el proceso y era necesat'io que evaluáramos los progfamas y

proyectos implementaclos en la comunidad Y, por consiguiente, habría que

revisar el apoyo teórico y técnico que se requiriera; acciones' todas éstas'

que nos manrendrían ocupados durante el periodo destinado al tercer nivel

de prácticas,
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En el marco del taller, analizamos los contenidos referel' r la

sistema.tizacion en trabajo social y de éstos, el grupo eligió el que consideró

más apropiado para nuesffo propósito. Al iniciar la recuperación de la

experienciq los alumnos se mosfiaron preocupados porque les habían

comentado sus compañeros de otros grupos que la sistematización era muy

compleja" además de que estaban inquietos porque no sabían como la debían

de llevar a cabo y tenían conocimiento de que efa un proceso largo que

debieron haber iniciado desde el cuarto semesüe.

For t¿l motivo, intenté tranquilizar su inquietud al explicarles que antes

de llevar a cabo aada etapa del método que se seguiria" anaiizaríamos en

qué consistía , cómo se tenia que aplicar y qué técnicas e instnrmentos

habríamos de utilizar; mi explicación, al parecer, cumplió con mi propósito de

disminuir su ansiedad.

Una vez que por lo menos la mayoría de las alumnas creyó haber

logrado cierto grado de rnanejo de los recrrsos técnicos requeridos para la

sistematización de la experiencia, procedimos a la integración de equipos

para iniciarla.

Tomando en cuenta los problemas de relación existentes entre los

miembros del grupo, en la primera etapa de la sistematización, los equipos

fueron confonnados libremente y, posterionnente, en las etapas siguientes,
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ell la medicla en que se lograba mayor comunicación entre lo:

reintegraron los equipos con diferentes miembros cada vez.

De manera simultánea a la intervención en comunidad,

asesoría en el taller encamin ada a apoyar la formación teórico

nnos, se

se imparrió

metodológica,

la realización de las tareas, la preparación de las aetiüdades por efectuar;

el seguimiento de las acciones en el cenÍo de prácticas y la habilitación

de los practicantes en el manejo de los diversos problemas que surgen

durante el trabajo con los grupos: ello favoreció que en cada sesión se

estuüera en posibilidacl de enriquecer el proceso. Adernás se revisaron

cliferentes técnicas que respaldan la intervención de los estudiantes en la

comunidad: entre ellas destacan algunas de carácter eminentemente didáctico y

otras más bien asociadas cott el área de comunicación.

Casi sin sentirlo, llegó el fin del séptimo semesFe en el momento

que la mayoría de los alumnos cumplian con sus actividades en

comunidacl cle lnanel'a enfusiasta; ello me anilnó a plantearles

conve¡lielrcia cle no suspcttder su trabajo en la cornunidad durante

periodo itttersemestral, en virtucl de quc, salvo el programa de INEA,

dernás continuaban trabajando activamente'

La iclea les agradó, pues según rnanifestarott algunos, estaban

suge¡'irlo. pues cada scmestre que reanudaban

en

la

la

r:l

los

considerando la Posibilidad de
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sus aceiones, observaban mayor apatía por parte de la g y la

reconstruceión y análisis de la experiencia efectuada en este periodo les

había hecho reflexionar acerca de que uno de las principales causas del

desánimo de la población participante había sido su escaso compromiso

para con la comunidacl. For lo tanto, sólo se suspendieron las sesiones de

taller y cada equipo continuó con su trabajo en "El Ermitaño"'

En la evaluación realizada al térmínct del semestre por docente y

alumnos, pedimos a Luisa que hiciera una síntesis de sus puntos de üsta

acerca de la práctica escolar comunitaria realizada durante este semesüe;

al rcspecto comenzó diciendo:

".,.A1 iniciar el presente período escolar, nos sentiamos temerosos al pensar

en lo que scría nuestra práctica estos últimos senlestres pues nos habíamos

adaptaclo perfectamente a nt¡estra profesora anterior, además de que por

conrcntarios dc algunos conrpañeros de otros grupos sabia¡nos que con frecuencia

los clocentes, al asumir la responsabilidad de un nuevo grupo, suelen decir a

los alumnos que nada do lo que hicieron estuvo bien hecho, o bien, que no

están clo acuerdo con programas y proyectos quo se han venido trabajando

y que on conseq¡eucia hay que reiniciar programas nuevos. Al empezar

usted por señalar que respetaria las acciones hasta entoncos realizadas y

quo trataría cle darles continuidad, nos dio cierta tranquilidad, Sin embargo,

cuanclo elaboratnos et programa de trabajo nos sentimos nuovamente
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prwupados, pues pensábamos qt¡e cr& muy amplio y riguroso, r'''"o al

mismo tiempo cqrsidoramos que sería el hilo conduetor qr ¡iaría

nuestra práctiea comunitaria durantc estÉ poriodo, además, que desde un

pnincipio supimos a donde queríamos llegar. Sin duda, en los primeros dias d€

ia pÉciica, io que más sc nos dificuhó fue seguir un orden en ia intervención,

pero paulatinamente nos fuimos acostumbrando a esta forma de trabajar y

nos dimos cu€nta do que habia ciefta flexibilidad sin alterarse el riano.

Pier¡so que todos estamos de acuerdo en qus pgdo a Pocto hOmos logfado

responsabilizarnos de las ñunciones quo nod han sido asi8nadas y quo cada

vez son menos los que no cunplen, an lO quo so refisrO a las oxposiciones

sólo una persona faltó el día quo lo conecpondía presattar su tgma.

Por otra parto, desde mi punto do vista - elqr65ó Luisa ' las téc¡ricas grupales

guo se aplican cada reuniqr do taller y la distribucion por equipos para

realizar la si*nmatizaciqr de la oxporiencia, han cu¡rplido can su cometido,

pues aun cuando cada uno tf,flomos nuestfo propio grupo do amigos, podomos

trabajar en equipo con diforemtes compañoroo o incluoo noa homos dojado do

agrodir. Yo pienso quo ol cambio obcgmdo cn osto aspocto os radical,

En lo que so rofisro a los rsfrrentss tooriCos quo posoomort¡' crgo qug auque

las asignaturas toóricas quo hemos cureado nos han ssrvido bastttto, an

algunoe ca6os no homos sabido córn aplicar loo ccnocimiqüoo m la pnÁctica

o aún no homos cursado la asignatun quo noo dobo do proporcioar el

apoyo nocssario psra un dd€rminado ¡nomüIto do la práCica; tal oo ol Gtso

do loa contenidos roferidos a la sistsm¡tizacion de ls inform¡oiq¡.
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En esto smü&, - dijo Luisa - yo opino que deboria de ser obligatorio quo so

sistsmetiusra la ozporiercia ds& et principio, pues en oste rtre quo la

hemos r¡eri& realian& nos hemoe dado euqrta ds acierloa y iallas. Ejomplo

ds ollo, srs qu€ afiteriomsrts no roconocíanrm la inportancia del diario &

car¡po y la crú¡ic¿ y nunca nos prwei¡pañroó -tÉr #.ructurarloe e!!

fonna afulurfu y al Ttreor&r la recm¡nruccim do ld pÉctiea no

c¡rüibamos cm la informacisr quc roqueríarnoa, por lo que trabajamoa

&l¡lo, ,,. buoo, oao desde el pur¡te do vista ds la útsncffir grrryal ftra

pooitiro, puee en ocasicnes basa los qu€ no se lkvabar con loa diñratcr

' equryoo ofrec¡an la informacio oqr !a $¡o cd¡ban o hacíe el ¡er¡¡¡ddoín

de algun hecho. Tambiár nos ha servilo pam €€ntr¿r nu€Étr¿ úalr,rón cn

sucesos importanes de los qve atúEs Bg nos babíatrrr rrrcÁtfu y cto qno

aun no llegarnoo al ar¡álisis".

Con respecto s su propr¡esta de qr¡e la sistcmatiz¿ción dcbiera dc wI

obligatona desde el inicio del pfoceso, pre$¡nté a Luisa si conocia el

esquema que la Coo din¡ción de hctic¡s est¡blec¿ Wa la yáwaca e*l,lr

comuútaria ¡r me contestó gue d, pucs lo habím ¡nnli-'do al angr,zn el

tercar nivel pcro que en es€ rnrrürtrÉüo no sc acsdaba dc él ea dctellc ¡rs

no lo hsbisn u¡elto a rerisar, lc acl¡¡é, igllrl quc d rcrto dcl grugo., gu

en cticho docurnento sc scñ¡laba l¡ sisteoaizrión dc l¡ e?rycricnci¿ dcldc cl

Frim€r n¡rd.
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Reanudó Luisa -, "creo que este semestre ha sido muy rico, pues hemos sido

más eonstamtes en nuestra intervención en la comunidad y ello :ierta

forma se ha üsto reflejado en que no sólo hemos mantenido los 't¡s' sino

q u e h a s t a s e h a n i n c r e m e r r t a d o , a p e s a r d e q u e a l p r i n c i p i o s e s e n t í a n t a n

desanimados, yd ven que cuando reanudamos las aCtividadeS en este semestre

poca gentÉ nos recibió con $tsto, pues |a mayoría fue indiferente, no

obstante, que al retiramos les habiamos informado que íbamos a regresar Y'

apesa rdequevar iassehan ido incoqporandoa lgunasyanoreg resa ron .Yo

s i e r n p r e p e n s é q u o l a e s c a s a r o s p u e s t a d e | a p o b l a c i m s e d e b í a a s u

a p ü i a y a h o r a m e d o y c u e f i t a d e q u e s i p e r c i b e n c o r s t a n c i a p o r

nuestra parto, la co¡nunidad tambien tiondg a participar''.

A üavés de la supervisión directa que realicé a lo largo del semesfre

y clurante el periodo intersemeshal, de las acciones que llevaban a cabo los

alumnos con motivo de los programas que implementaban en la comunidad'

me pude percatar de que casi todos ellos, salvo una o dos excepciones'

tenian gran habilidad en el manejo de grupos y pafa relacionarse con la

población, además de que conoelan un sinnúmero de técnicas gnrpales que

constantemenre aplioaban con los participantes de los diferentes pfogÍam0s. Lo

anterior tal \e2 parezca conhadictorio, sobretodo si considerarnos' pof una

parte, que como grupo hablan presentado múltiples problemas pafa lograr su

integración y, pof otra, que nunca habian tabajado con los colonos de
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manera permanente; sin embargo, siempre aplicaban la técnica ¿l más

idónea en el momento preciso, y ello es relevante desatacarlo, sobre todo si

tomamos en cuenta que se trata de un grupo de estudiantes que quedó

integrado, de su inicio, al PAEA.

El octa.vo semestre se inició el 16 de febrero de 1995 y con éste

concluiría la práctioa comunitaria; los alumnos se mosüaban entusiastas y

participaban activamente en las acciones, los problemas personales habían

disminuido notablemente y salvo dos o úes alumnos, el resto había

desarrollado cierto gra.do de compromiso hacia la práctica. Uno de los

factores que al parecer influyó de manera importante para que el cambio se

diera en el sentido descrito, fue la sistematización de la experiencia, ya que

en la medida en que Lvmtzaban en ella, enconhaban respuesta a múltiples

dudas que se hablan v.:nido planteado desde que iniciaron el proceso de la

práctica comunitaria.

Conforme transcurria el último semeshe de la práctica comuritaria,

los estudiantes continuaban su intervención en la colonia. Tocó a Teresa -ota

de las alumnas - dar cuenta, en el taller, de las acciones efectuadas durante

este período por el equipo responsable del Programa de Recreación; asi

inició su explicación:
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"...Ef Prograrna de Recreución fue el único que se l¡rició en el quinto

selnestre y permaneció hasta que concluyó la práctica escolar comunitaria en

el octavo, aunque cotno no fuintos muy constantes y sistenr:r en

la coordinación del mismo, registramos un alto indlce de abandono, ros 87

niños que se urscribieron al priricipio, terminamos con un promedio de

veintiuno, entre los cuales tres faltaban con mucha frecuericia.

Pensamos que el motivo principal de sus inasistencias era el cluna frío

que priva en la zona que con ftecuencia ocasiona enfermedades

respiratorias, a veces incluso de gravedad.

Durante este octavo semestre continr¡amos con las acciones programadas

en un inicio; abordamos diferentes temas relacionados con la prevención de

enfermedades, saneamiento ambiental y personal y enfermedades respiratorias.

También llevamos a cabo diversas festiüdades para conmemorar algunas fechas,

anto religiosas como civicas, tal es el caso de una pastorela que se preparó,

montó y representó ante la comunidad y en la que participaron todos

los niños y en conjunto - nosotros y ellos - elaboramos et vestuario de

papel; a ósta asistieron los distintos participantos de los otros programas

y los paclres de familia, y, en términos genorales, reinó gran entusiasmo en

niños y adultos.

Organizamos excursiones a los dirranros y a parques públicos y en cada sesión

aplicábamos técnicas gnrpales, que han favorecido la partcipación activa de

los niños, su socialización y el dosarrollo do ciertos conocimientos y habilidades.

255



En oüo tttontento pedi a Violeta que hiciera un análisis de lo que

corrstihryó el trabajo realizado en el mafco del proyecto "Planeand -l

Vicla"; de ello hizo el siguiente relato:

... Los alumnos encargados del programa Planeando tu Yida, nos reuniamos

en el GONALEP - SECOFI, ubicado en San Bemabé; empezamos por difi'ndir

el prograrna entre la comunidad estudiantil de dicho plantel, posteriormettte

¡niciamos el progranla a través del siguiente mecanismo: delmíantos el

orden tlel dia, pasábanros lista de asistencia, reüsábamos con los alumnos

participantes la tarea, que generalmente consistía en una entrevista a los

padres, É1 et análisis de un problema 
.social 

abordado, o bien, en

plasmar por escrito su opinión aceraa de l¡n tema especifico relacionado

con su vicJa diaria. Esta actividad, en específico, revistió gran importancia

para los jóvenes en virtud de que propiciaba la comunicación con sus

paclres, principal objetivo de este tipo de ejercicios' La parte central de cada

reunión de trabajo consistió en expotler ul tema preüamente programado,

que poclia ser sobre soxualidad, farnracoclependencia, auto€stima, comunicación

fanriliar, cnfernrcclades de transnlisión sexual, noüazgo, elltre otros igual

de importantes, Dicha oxposición a veces estuvo a cargo de integrantes del

equipo reSponsable del proyecto, (rn otras ocasioncs recaia tal compromiso

en los jóvenes participantes, o algún conferencista especialista en la

materia que invitabanlos a través de las instituciones con las que

manteníanros coordinación - Consejo Nacional del Deporte (CONADE) y

Ccntros cle lntegración Juvenil -. En ocasiones y co¡no parte de la prcsentación
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del tenra aplicábarnos una técnica grupal que favoreciera la comprensión

del ruismo, en otras, la técnica se empleaba al término de la exposi

con el fin de lograr la lntegración del grupo; finalmente asigrrábar

tarea en casa, para la siguiente reunión.

Participaron en este programa, con asistencia permanente, doce jóvenes

aunque generalntente, ell cada sesión, se contó con un prornedio de

veinticinco asistentes, mismos que intervenían activamente. También se

realizó una visita a Universum con el propósito de que escucharan una

conferencia sobre "Mitos y realidades del SIDA", actiüdad que habia de

servirles para reforzar el tema de enfernledades sexualmente transmisibles.

Los jóvenes que participaron regularmente lo hicieron con bastante

entusiasmo e interés y en ocasiones nos trataban sus problemas de tipo

personal, en busca de alguna orientación. Durante el periodo vacacional

del CONALEP hubo necesidad de suspender las actividades, aunque los

.jóvcrres ¡:articiprntes en el programa acudían a la comunidad del

Ernritairo a buscarnos para que les orientárantos ante algin problema

o situación específicos.

Nuestro grupo ctrnrplió, paulatinanrento su objetivo de integración entre sus

nrienrbros. al rnismo tiempo que los estudiantes fuimos dosarrollando ciortas

habilidades y actitudcs, tanto ert la conducción cle gnrpos como en la atención

a la problornática de los adolesccntes.
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Este programa concluyo el doce de mayo, con una ceremonia de cierre de

actividades en la que partrcipamos las autoridades del CONALEF 'do el

gnrpo de prácticas, incluyendo a la profesora. El Director del plantel nos hizo

entrega de reconocimientos por nuestra coordinación, organización y

participación en el proyecto, a tni, a Sergio y a Norma' Nosotros dimos un

a los jóvenes que fueron constantes durante el desarrollo del programa.

En relación con el último proyecto que pusimos en marcha a principios

del séptimo semeshe, Anabel nanó sus experiencias relacionadas con el

proyecto de "Elaboración de Productos para el hogar" y señaló que:

..... se aplicó en varios grupos porque cuando llevamos a cabo la

difi:sión de este proyecto - por medio de üsitas domiciliarias y de

carteles que colocamos en lugares estratégicos - se inscribieron veinticinco

personas y por las características del mismo no era posible trabajar

con un grupo tan nunleroso, ya que los productos deben Ser preparados en

la cocina con los utensilios correspondientesl dobido a que la casa en la

qtre trabajábanros era muy pequefia, u¡l primer grupo quedó conformado

por aproximaclametrte doce porsonas que acudian a la casa de doña lrene,

los sábaclos de l0 a 11.30 horas y otro que asistia al donricilio de la

señora Angela, integrado por un prornedio de treco porsonas, que s0

reunian los sábados cle I | .30 a l3 horas; ambos grupos estuüeron

conformados oxclusivamente por ntujeres, la mayoria de ellas amas de

casa, aunque en uno cle éstos participaron tres adolescentes.
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Para ,¿ tnlplet¡telltacrón cle este proyecto la Procuraduria del Consumidor nos

proporcionó la ülfonnación acerca de lgs lugares en donde podialnos

adquirir [as tnaterias prrnlas para la elaboración de los productos, adelnás

de que la profesora nos asesoró en ürtud de que su grupo anterior había

aplicado el tnismo proyecto.

Las actiüdades consistieron en la preparación de diferentes prcductos

considerados conlo útiles plrl el uso doméstico, además de que les

significaban un ahorro. En este sentido preparamos shampoo de aceite,

de sábila, cle lluevo y de manzanilla; clarasol; pinol; pasta dental;

crema, quita esmalte; talco; papel matamosca, pegamento, insecticida y

fertilizante para las plantas; loció¡r y jabón liquido. En este proyecto

la gente participó con �gp:an entusiasmo y varias de las participantes

vendian los productos que elaboraban, ya sea a sus vecinas, o por encargo.

En cada sesión aplicamos una técnica de integración y organización distinta,

con el propósito dc cunrplir con el objetivo de logr; r la organización y

participación activa de la población en beneficio de si misma y de su

cornunidad.

El éxito clc este p¡'oyecto, condujo a qlte la señora Raqtrel, promotora

del Ccntro de Actividacl Social lrrfantil - CASI - patrocinado por Banrural,

nos solicitara que irnpartiératnos esto ctltso cll dicho Centro, pues las

personas quc asistía¡t a las <liversas actividades que en él se rcalizaban

estaban intoresadas por aprender a elaborar distintos productos.

Fqe asi, que el 19 de noüentbre del año pasaclo¡ una vez que ullo de
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los dos gn¡pos con los que estábamos trabajando concluyó sus

actividades, rniciamos el desarrollo del mismo programa en dicho Centro, -

ubicado en la Colonia Huayatla, que colinda con el Ermitaño -

sábados de 11.30 a 13.00 horas al  queacudieron únicamente amas decasa.

En la pnmera reunión nos enteramos que las instalaciones del CASI

pertenecen a Banrural, pero la coorduración del mismo y los cursos que en

él se imparten est'án a car4o de los habitantes de la colonia, quienes se

organizan para poderlos llevar a cabo, por lo que se turnan la coordinación y

cada mes acude una persona de Bannrral a supervisar el ñrncionamiento.

Debido a que en ese momento fungia como coordinadora la señora

Raquel, cuando se enteraron del curso la comisionaron para solicitarlo.

Aurque contamos con la asistencia de treinta personas, las actiüdades

pudieron realizarse de manera simultánea porquo como se impartian

tallores de cocina, reposteria, panaderia y alimentos de soya, se contaba con

una cocina bastante grande y debidamento equipaü, en la que

podíarnos trabajar cóntodameltto,

Igual que con los grupos anteriores , iniciamos por aplicar una técnica de

integración que causó gran entusiasmo entre las asistentes, a posar de que

las asistentes se conocc¡l y trabajan en equipo; postoriormonte iniciamos la

olaboración de diferentes productos y, a sugerencia de las señoras, se

intercaló esta actiüdad con una clase de embr¡tidos y de gelatinas

decorativas que irnpartian diferentes personas do ontro las asistentes. En

ocasiones se rcalizaban dos actiüdades el nrismo dia y otras veces
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solarnente rma y generalmente posterior a la actiüdad se aplicaba una

técnica grupal de anirnación o de socialización, que generalmente tuvo

gran éxito; asimismo, al término del proyecto se utilizó una técnir

grupal para evaluar los resuliados del mismo.

Nos sentimos satisfechas de los logros alcanzados ya que grupo

continíla Ia fabricación de los productos, tanto para autoconsumo como para

su venta; incluso, la señora que tiene la única miscelánoa en el lugar, los

elabora y vende en su tienda, además de que una de las personas integrantes

fire comisionada para impartirlo como parte de las actividades del Centro y

una señora enseñó a su esposo a preparar los productos y ahora éste los

elabara y vende en diferentes colonias solucionando, asi, su carencia de u¡r

trabajo remunerado".

Por su parte, Yaclira procedió a realízar un análisis de lo que

con$tifuyó su trabajo en el marco del programa de Educación para

Adultos. En tomo a él explicó que:

,,, "al roanudar las actividades el séptimo somestro, las alumnas

responsabfes del proyecto de Educacitln para Adultos no obtuümos

respuesta por parte de las personas que recibieron asosoria el

senlestro e anterior, por lo que a sugerancia ds la profesora

detormina¡nos reiniciar la difusión a través de üshas domiciliarias,

do cartolos y de rnantas.
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Sobre este último, Maribel sintetizó las acciones y

alcanzados, en los siguientes términos:

Esta tarea fue prolongada - ocho semanas - debido a que en

intento por recuperar a las personas que en un principio r ;íl

interesadas por participar, realizamos rnnumerables visitas, en diferentes

días y horas y no obstante el esfuerzo realizado no obtuvimos

resultados positivos; ello que nos condujo, una vez analizada la

situación en el taller, a tomar la decisión de abandonar este

proyecto y sutnarnos al de corte de pelo, el cual habiantos estado

apoyando de manera irregular a causa de las üsitas domiciliarias"'

resultados

o'... El pfogramade Capacitación para el I'rabaio - corte de pelo - continuó

llevándosea caboen la casa de la señora l\laria, lossábadosde lOa 13 horas;

Al inicio del séptinro semestre asistia tln promedio de seis mujeres;

paulatinanrente se fue incremelttando nuntéricamente y al término del septimo

semestro nuevamente tomaban part0 en él vointe F€rsonas, quienos

tonian una asistencia basta¡tte regular, lo que nrotivó nuestra decisión do

continuar trabajanclo en el poriodo intorsemestral, por lo cual, por primera

vez desde que empezamos et proyecto, nuestras acciones tuüeron continuidad.

En osto poriodo, y dobido a la incorporación paulatina do nuovas participantos,

tuvinros la necesidacl de proporcionar asesoria indiüdual, puos mientras

unas porsonas aprendian a cortar ol pelo y a pOiuar, A Otras loS ensOñábamos

las técnicas de maquillaje, a preparar mascarillas y/o a aplicar maquillaje
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de fantasra. Esta actividad cotltinuó siendo benéfica para todos, pues

seguian asistiendo niños y adultos - hombres y mujeres - a que les cortaran el

pelo o los peinaran. En dias especiales, por ejemplo, en el dia del niño

las participantes practicaban pintando a los niños con cantas de anrmales'

El programa se configuró de tal manera que además de un ahorro famlliar

representaba un ingreso extra pafa et ama de casa, quien de esta manera

aportaba al hogar y no descuidaba a su familia, en acuerdo con los patrones

culturales que privan entre la población de esa región.

Este grupo, al igual que todos los que se encontraban trabajando en el

Ermiuño, concluimos las actiüdades en la comunidad el veinte de mayo de 1995.

Durante la clausura de actividades, premiamos a las personas que fueron

constantes tanto en el curso de corte de pelo, como a los niños que tuüeron

una participac¡ón activa elt el programa de Recreación; todos se mostraron

ernocionados y agradecicron el tiempo quc les dedicamos. Asimismo, presentamos

un infbrnre clo las actividades realizadas durante los seis senrostres; yo siento

que para todos ftre ttna buena experiettcia, ya que además de lo que tuvimos

oportturidad dc aprender, aunquo nuestras activiclados no hayan trascendido a

una proporción ¡nayor dc la población, se dejó sembrada la semilla para

que a través cle la rclación que las personas lograron estrechar durante su

participacién en los difere¡ttes proycctos, promuevan el trabajo colectivo,

pnreba de ollo fue la fot'nta en qtle sc organizaron para la conrida quo

nos ofi'eciet'ot¡." ' concluyó Maribol.
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Por oúa parte Irma - otra alumna - haciendo una comparación ¡nfi'e laS

condiciones de la colonia cuando iniciaron la práctica y las acfu¿' ;xpresó

que ésta había evolucionado a pesar de que aun presentaba muchas

carencias, De entre los principales cambios observados destacó los siguientes:

"... Las veredas que conducen a la parte alta del cero ya fueron

empedradas, la colonia ya fue rcconocida por Ia Delegación Política de la

Magdalena Contreras, por lo que se instaló energia eléctrica, tanto pública

como intradomiciliaria y se colocaron dos cas€tas telefonicas; se han

ampliado algunas casas y construido otras; la capilla se eslá renrodelando

y se observan nuevos comercios, entre ellos, tres misceláneas, una pollería

y una papeleria.

Por otra parto, la colonia ha crecido en extensión, pues actualmente ya casi

llegan los asentamientos a la punta del cerro e incluso ya invadicron la

resorya ecoló¡iica; pese a ello, la Delegación Política la incluyó en el mapa

ofrcial de !a zona metropolitana, atin cuando no se ha legalizado la propiedad.

En importante subrayar que estos canrbios se han dado de m¡rnera natural y

en lnuchas de las mejoras harr participado los habitantes", concluyó lrma.

Una vez que los estudiantes se encontraban debidamente encauzados en

cuanto a su intervención en la comunidad, decidimos comenzar la

evaluación de los proyectos que habían implementado desde que iniciaron su

trabajo. Sin embalgo, pronto nos dimos cuenta - ellos y yo - que carecian de

los referentes metodológicos y técnicos pal'a evaluar los resultados obtenidos
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a través de los proyectos sociales implernentados, lo que nos orilló a

aboidar en el taller dichos contenidos, básicamente los relacionados con sus

objetivos, su pt'oceso rnetodológico, sus principios, Su organlzaclon, efi 'tros'

Cuando los alumnos demostraron haber comprendido las temáticas

mencionadas, propusieron, para estar en condiciones de evaluar el apren<lizaje

logrado a havés de la práctica escolar comunitaria, utilizar dos instrumentos'

uno enfocado a los practicantes y otro dirigido a la población que participó.

Determinamos los criterios de evaluación y a diseñamos ambos instrumentos;

el primero encaminado a valorar los conocimientos adquiridos durante la

prácncaescolar comunitaria, por ejemplo las habilidades y actitudes desarrolladas,

la opinión que tenían cle la práctica escolar comunitaria y los objetivos que

cumplieron. El segundo, aplicado tanto a la población que habia participado

en los diferentes programas clesde que se inició la intervención como a los

que actualmente tomaban parte en éstos.

Los instn¡mentos tenian la finalidad de conocer su opinión acerca de

las acciones efcctuadas y la trascendencia de las mismas; el destinado a la

población se estructuró con el propósito de indagar acerca de la utilidad de

los distintos proyecto en la vida cotidiana de las personas que participaron, si

habían respondido a sus necesidades e intereses y acetca de la opinión que

tenian de las alumnas en cuanto a su capacidad para difrmdir las
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actividades, las acciones que realizaron. la organización que lograron entre los

participantes y offos aspectos de igual rmportancia.

Cada r¡no de los estudiantes aplicó un instlrrmento como prueoa piloto

y confonne a los resultados obtenidos, realizarnos los ajustes pertinentes.

Responsabilicé a cada equipo de aplicar el insn'umento a las personas que

habían participado en los programas que otros compañeros üabajaron, con el

propósito de que no se üeran contarninadas las respuestas. Esta tarea se

efecfuó en cuatro semanas, dos más de lo programado, debido a que fue

dificil la localización de algunas personas que habían participado en

semestres anteriores, además de que fue complicado convencer a oüas para que

aceptaran la entrevista porque afirmaban que hacía mucho tiempo que no

asistlan y ya no se acordaban,

Por lo que toca al instmmento destir¡ado a los alumnos, éste lo apliqué

clirectamente el viernes - durante el taller - y la semana siguiente lo codificamos.

En lo que se refiere al instrumento dirigido a la población, finalmente

fue aplicado al 860/o de las personas que en algun momento participaron

y, codificamos y analizamos de la información, labor que resultó dificil, en

virtr¡d de que predominaban los juicios subjetivos que obviamente no se

desprendian de las respuestas obtenidas. Por tal motivo, reüsamos

nuevamente los diferentes apoyos teóricos y técnicos requeridos para el
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análisis cle datos )' una vez comprenclido el pl'cceso' lograron valoral los

resultados y redactar el ittfolme conespondiente'

A éste hizo referencia Sergio. quien lo sintetizó de la sigr"r manera:

Yo pienso que al concluir los programas debimos de haber evaluado los

resultados, ya que al térnrino de cada semestre sólo valorábamos el grado de

aprendizaje alcanzado y en este lnomento tuümos problemas por la escasa

cooperación de algunas personas que habían participado en ciertas actiüdades,

al manifestar que ya no se acordaban de lo que se les preguntaba' o bien'

que no tenían tiempo de atendemos, aunado a las que no pudintos localizar

porque ya no vivelt en la colo¡lia o nos dieron mal el domicilio' Por lo

tanto, no estoy seguro del nivel de confiabilidad de los resultados; sin

enibargo, esta infonnación aporta elementos pafa conocer la opinión de

los que colaboraron. En términos generales encontramos que:

Las personas que rnás participaron eran del sexo fentenino' aunque también

tomaron partc algunos varqtles, pero éstos eran r¡na minoria; es importante

haccr notar qttc urr ntintero significativo tle señoras - aproximadamente la

tercola parte - asistió a varios programas' por lo tanto' coltsidero qtte aún

cuando se abarcó a tll la escasa cantidad de la población, ésta frre

co¡stanto y mostró irrterés hacia las diversas actividades efectuadas' lo

que ¡los pernritió percibir un cantbio reat en sus actitudes, reflejado en

ol progreso que alcanzaron y en la iniciativa para aplicar, en

la üda cotidiana, los conocintictttos adquiridos'

267



Por otra parte, al valorar nuestro desempeño a lo largo de la lntervención. I '

población evaluada externó que el material didáctico en el que

habíamos apoyado para impartir los cursos fue el adecuado, además de que

consideraron que los temas fueron expuestos con claridad . Asrnúsmo,

manifestaron oue aun cuando en varias ocasiones los contenidos fueron

abordados por expertos, siempre participamos coordinando las reuniones,

aplicando técnicas grupales, elaborando material de apoyo y aclarando

-- dudas y que pudierou darse cuenta de que conociamos los temas aunque
'*ffiWnoto, 

i,np.niurarnos nosotros.

También manifestaron - agrogó Sergio - quo las técnicas que aplicamos les

permitieron conocerse mejor, establecer relaciones más estrechas, sentir suficiente

confianza para plantear sus dudas y solicitar apoyo para la solución de sus

problernas.

Al evaluar el proceso de enseñanza - aprendizaje que seguimos durante el

proceso de la práctica comunitaria, encontramos algruras deficiencias de las

que no nos habíarnos percatado hasta que hicimos ol análisis de nuestra

experiencia; eutre éstas destacan:

a) La i¡radcc¡rada solecció¡r clol contro do prácticas, pues después do visitar

diecisiete conrturiclades, además de que ya estábamos cansados nos sentiamos

tan preocupados que hicinros la elección a la ligora y a pesar de que

habiarnos establecido conro único criterio que fuera factiblo la solución do los
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problernas detectados, en un sólo recorrido por la comunidad lo único que

pudimos percibir fue la cararcia de servicios públicos en lo que nos oasatnos

para decidir practicar en olla. No obstante, aunque éste era un ema

evidette nlmca analiunros su factibilided, edemás de que cuendo pru- ,¡rám(x

las accimes no tomamos e{r cue{rta esta problemática y nunca intervenimos

eri tomo al abastecimiento de los servicios públicos. Otro problema latffüe

lo era el de la tenencia de la tierra, sin embargo en éste no podiamos

intsrvenir por tratarse de un problema legal, según nos explico la

profesora sn su oportunidad.

b) No roüsamos diferent€s modelos de intorvencior o incluso no identificamos

cr¡ál utilizamos en la prádcica. Fn el momento de la sistpmatizacim de la

axponerrcia concluimos qus nos habíamos basado en el esque¡na dg la

prá*ica que ha diseñado la Coordinación de Prácticas poro nunca nos

oxplicitaron quo úeniamos quo trabajar cqrforme a un modelo específico.

c) La población, no obstante que al principio había nrostrado intores,

disminuyó considerahlsme,r¡to con ol tiompo; siompro croimos quo so debia a

quo no contábamos colt un ospacio para trabajar y a quo la gcrte ora

apática y no fuo sino hasta sl tsrc¿r nivel cuando comprobamoc quo

dicha actitud en provocada por nuostra faha de mnstancia, ya quo €n

los poriodos intor semostralos y anualos, dojábamos ds asistir a la comunidad,

hecho quo fue propiciando una actitud de nogligarcia genoralizada.
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d) Con respecto a los apoyos teórico metodológicos proporcionaclos durante el

tallor, casi nunca alcanzamos a compronder la relaciqt Ite entre la

teoría y la práeica y, por lo tanto, nunca vinculamos ambos aspecüos.

e) A causa de la fahta de responsabilidad de algunos compañeros, uarios temas

no fueron abordados €rn el taller, hecho que reporcutió en nuestra

intorvención €n la comtmidad, pues cotl frecuencia tendíamos a la

irnproüsación, o bien, al no comprender la importancia de alguna accion la

abandonábamos frcilmente,

0 Genoralmento, en ol taller, programábamos las acciqles que realizariamos €n

la comunidad y cuando llogábamos a és¡a hacíamos dra cosa, casi siempre

improvisada, por lo cual nuestras acciones no tenian csrtinuidad. De esta anomalía

nos percatamos hasta que analizamos la experiencia en el sepnimo semestre.

g) A v@os, aunque contáramos con el conocimie¡rlo teorico, no sabíamos

como aplicarlo en la práctica y ollo propiciaba que realiánmos la acciqr

de manora cmpírica y en ocasionos sin congn¡encia.

h) A menudo nos lamentábamos ds la formacion ta¡r deficiento quo nos

ofrec¡n en la oscuola, pero cuando tuvimos oportunidad de acudir a cutrtts

onracurriculares no lo hicimos, principalmento por nogligencia y, €n sl

menor do los casos, por falta do tiompo.

i) El propósito de la ENTS al participar e¡¡ PAEA. modiants la conformaciqr

do un grupo do oxcole,ncia acadómica, no sólo no s€ cumplió sino quo

roporcutió nsgativaments en la astitud de los integrantos dol mismo, ya

que todos nos sentiamos lideres y mostrábamos dificutt¡d para aceptar los
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puutos de visia de los 'jeniás. esia ¿rciiiud gciieralmente qtredó en evidencia a

través de la agresión pemtanente entre los cornpañeros, condición que a stl

vez se reflejó en Iruestra práctica colnuritaria pues al no adaptamos

trabajar cou otras personas hubo necesidad de reestructurar conslantenreirie

los diferentes cquipos

j) La esencia del Trabajo Social es la solidaridad, el espiritu de servrcio, la

turión y ol comprorniso que se reflejan en el grado de sociabilidad del

profesional y en su alto nivel de adaptación a grupos sociales,

caracteristicas que no se nlanifestaron entre los integrantes de nuestro grupo.

k) Hasta los últimos semestres de Ia práAíca nos empezamos a adaptar

paulatirramente, tal vez éslo se deba a que comenzamos a madurar; a la fecha

hemos observado un cambio de conducta en nuestra relación intergrupal.

t) La supervisiór durante los dos priltteros niveles no fue constante; sin

ernbargo, en el último nivel se dío un cantbio estructural, lo que permitió

desarrollar algurras habilidades y actitudes qr¡e no habiamos logrado alcanzar,

cntre las que clcstacnn: cierto grado de contpromiso hacia la práctica, el

lnojoranriento de la relación intergrupal; el desarrollo de la capacidad de

anál is is y de trabajo en equipo.

¡n) Considero quo dc haber llevado a cabo la sistenratización de la

oxperiencia oportunanlcntc, no se nos ltubiera dificultado tanto hacerla

en el séptimo senrestre: aderltás, habria favorecido Ia conrprensión del

procoso seguiclo durantc la práctica y la importancia de elaborar

cuidadosarnente los instrr¡¡rre¡ttos que nos apoyarian para realizarla. Asitnismo,
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habría permitido identificar errores y alguras carencias teórico metodológicas

' que hasta ahora que vamos a concluir la práctica estamos 'retectando'

n ) D u r a n t e e l p r o c e s o d e s i s t e m a t i z a c i ó n , n o s d i o s e g u r i : | h e c h o d e

qrie la profesora constantemente nos revtsara el contenido y la redacción, al

rnismo tiempo que cuidaba que el texto tuviera continuidad'

o) No obstante, se nos presentaron algunas dificultades debido a que no

contabamos con todos los documentos que nos permitieran reconstruir la

práctica de los semestres anteriores, o bien, IOS regiStros no fueron

elaborados adecuadamente Y, por lo tanto, no permitió una recuperación

f i e | d e l a p r á c ' t i c a , p o r l o q u e n o s t u ü m o s q u e a p o y a r b a s t a n t e e n l a

memoria grupal para lograr integrar el documento final' - afirmó Sergio -.

sin embargo, ta¡nbién tuvimos aciertos ya que los programas implementados

lograron cumplir con los objetivos previstos; cubrimos las fi¡nciones

básicas dcl trabajo social - promoción, educacién social, asesoria, gestoria

coorcLinación y ovaluación -. Adomás, aprendimos a distinguir una

invostigación exploratoria de t¡na descriptiva y un programa de un proyecto;

adquirimos ciertos conocimientos y habilidades para investigar; sistematizar,

conducir Brupos; claborar instntmentos de trabajo; aplicar técnicas de

invostigación y didácticas y a mejorar la fonna do oxpresión, sobre todo

atltc un público' finalizó Sorgio ' '

sobre la base de que el grupo, en su inicio, se habia conformado por

alumnos incorporados al Programa de Apoyo a la Excelencia Académica' y
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en vhtud

antenores.

que en la r:econstrucción de la práctica de los dos niveles

estudiantes afinnaron haber contado con los referentes teórico

rnetodológicos necesarios, esperaba recibir un grupo que durante el ,dc de

la práctica que antecedía a éste, hubiese logrado adquirir y aplicar ciertos

eonocimientos teóricos, un acervo técnico relativamente sólido y desarrollar algunas

capacidades, habilidades y actitudes que yo necesariamente tendría que continuar

impulsando, a fin de que al término de la práctíca escolar comunitaria los

alumnos fueran capaces de asesorar, organízw y lograr la participación activa de

la población en distintas acciones orientadas a beneficiar a la comunidad.

No obstante, desde el momento mismo en que narraron su experiencia

durante la prhctica comunitaria, fui notando ciertas deficiencias, mismas que

procedo a destacar de manera sucinta:

t Los crilerio.s de selecci(tn que la Coordirración de Prácticas establece con

ese fin no fueron cr)nsiderados, lo que repercutió en la escasa claridad,

por parte de los alumnos, para elegir comunidad, situación que.

afortunadamente no repercutió en una inadecuada elección.

o El proceso que se siguió para seleccionar el centro de prdcticas fue sumamente

largo; además, da la irnpresión de que no se tornó muy en serio, pues varias

veces se suspendió. Por otra patte, primero se eligió la comunidad y

luego se procedió a indagar qué caractedsticas generales reunffl ésta.

de

los
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e A pesar de que se contó con una adecuada insereión a la comt nidad , no

se aprovechó Ia relación establecida con la población y e ;percutió en

su escasa respuesta. Un factor determinante Jile la falta de continuidad y

permanencia de los alurnnos quienes, desde el momento mismo 9n que

concluían la investigación, se retiraban a recopilar y analizar la

información en el aula y regresaban varios meses después.

El proceso metodológico de la práctica a realizar no fue tomado en

cuenta a pesar de que la profesora dio a conocer el esq'¿ema que la

ENTS establece para la práctiea comunitaria; desde su inicio, los alumnos

se olüdaron de ó1, Esta circunstancia, quizá, haya sido debido a que

solamente se expuso y nunca lo volüeron a reüsar, prueba de ello es

que no se acordaban de las acciones que en él se señalan.

I"a cqrencia de planeacirSr de las actividades a desarrollar en cada nivel de

la práctica, originó que éetas se llevaran a cabo de manera desarticulada y

discontinua,

Carencia,r teórico mctodológic'a.s, ya quc no identificaban los niveles de

investigación, ni tampoco distinguían un prograrna de un proyecto.

Para iniciar la programación no llevaron a cabo un análisis previo de las

políticas y programas institucionales, lo que condujo a que las acciones

propuestas no respondieran en la mejor{a de las condciones de ln comunidad.
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Los ¡trogramos no rcspondieron a necesidades priorilarias de la población,

ni fuvieron re lacion con el desarrollo de procesos comunitarios; tal vez

fueron benéficos para unos cuantos pero no tuvieron un bt io

colectivo.

A rni juicio, se c'ayó en el ac'titti.smo. Por offa parte, los progtamas de

intervención deben constituir cl eje fundamental de la acción comunitaria

del trabajador social y éstos nunca tuvieron continuidad, por lo tanto no

impulsaron la organizac'ión .y participqción activa de la comunidad en

provecho de la misma.

Durante el proceso de enseñanza - aprendizaie no se eslinniló el

desarrollo de ciertas habiliclades y act¡tudes entre los alumnos; ejemplo

de ello fue su poco uornpromiso hacia la comunidad, su falta de

responsabilidad, su desintegración gnlpal, su desorganización y su escasa

'lrabilidad p'dra aplicar los conocimier¡tos teóricos en el momento de su

intelvención comunitzu'ia.

Los alumnos prcscntarcn :;cri¿t.r di/ictiltacle:t pdra utilixar in:;lrunrento.i clc

registro, lo que ¡lropició una visión incompleta de la práctica escolar

cornunitaria en el motnento dc la reconstn¡cción.
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o El hecho de no haber iniciado la sistematización de la práetica desde el

pnnclplo ongrnó, además de las enorrnes dificultades que tuüerorr los

alumnos pala cumplir con esta tarea en el último nivel y las .mes

cargas de trabajo, que no tuvierqn la opornrnidad de ir recuperando

paulatinamente la experiencia a ./in de retroalintentarla, de organizar sus

conocimientos, de explicar algunos hechos y fenómenos de la realidad ni

de construir conceptos que guiaran su prirctica'

o Las evaluacione,s llevarJas a cabo a Io lorgo del proceso de la práctica,

.fiteron parciale,s, por lo tanto, no se propició que los alumnos

identificaran sus aciertos y en'ores oportunamente'

Al concebir el proceso de enseñanza- aprendizaje desde una perspectiva

integral, las defioiencias anteriores me llevaron a redoblar esfuerzos a fin

de srrplir las deficienci.ls detectadas. Asi, a lo largo del último nivel de la

práctica, nos apoyalnos tanto en la consulta y análisis de fuentes

clocumentales y bibliográficas como en diversos materiales y técnicas

didácticas, para favorecer la comprensión de cada tema abordado y el nabajo

en equipo; cle entre ellos sobresalen la exposición de los distintos contenidos

clescritos a lo largo del desarrollo de la prócticn; la discusión y análisis de

los aspectos que así lo requeilan; la esquematización de aquellos temas que

representaban mayol' cornple.jidad rnediante materiales audioüsuales; y la
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utilización de algunas técnicas de investigación social y de análi-' entre

otras.

La generación aquí descrita terminó su práctica escolar comunitaria el

dieciséis de junio de 1995.

Si confrontamos la práctica escolar comunitaria efectuada por las dos

generaciones aquí descritas, es posible advertir que los alumnos que formaron

parte de la generación l99l - 1996, fuvieron rnenos dificultades tanto para

captar como pal"a aplicar los conocimientos teórico metodológicos en el Eabajo

comunitario; ello nos permite inferir que el haber formado parte del

PÁEA, parece haber influido posifivamente en

alcanzados.

ciertos resultados

No obstante lo anterior y debido a las acciones desarticuladas que

llevaron a cabo los estudiantes durante todo el proceso de intervención

comunitaria, las principales necesidades de los colonos no fueron atendidas

quedando en entredicho su papel como trabajadores sociales, Con ello, se

diluyeron los csfuerzos iniciales por formar a una generación de excelencia

académica, en tanto que parcce ser que no es suficiente of¡'ecer conocimientos

para enfrentar, en teorfa, ciertas condiciones, si no se loga desanollar

paralelarnentc cn los estudiantes, algunas habilidades y actitudes favorables
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hacia la creatiüdad, la solidaridad y la disposición para una acctÓn mas

cornpromefida y humanitaria,

En lo que Se refiere a las alumnas que formaron pl de la

generación lgBT - lgg2, éstas demosüaron profundas carencias teórico

metociológicas y técnicas durante todo el proceso de intervención

comunitaria, carencias que medianamente fueron superadas gfacias al

constante apoyo ql¡e en ese renglón se les proporcionó a través del taller;

lograron, asimismo, modificar ciertas actitudes

destrezas y habilidades básicas,

y desarrollar algunas

Ejemplo cle ello, es el grado de compromiso social adquirido y el

empeño permanente en lograr objetivos como la infroducción de servicios

públicos a la comunidad y la regularización de la tenencia de la tiena;

obviamente, ello f,e refle.ió tanto en la mejoria de las condiciones que

guardaba la comunidad al frnalizar la práctica escolar comunitaria, como en

el grado de organización y partioipación aloanzados enüe la población.

En s{ntesis y aclelantándonos quizá al análisis e interpretación a los

que estamos obligados, parece que igualmente se obtienen resultados

parcialmente favorables cuando en uno de los dos ámbitos de formación no

se logran los objetivos pt'evistos: la formación teÓrica metodológica que
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requiere el estudiante con antelación a la práctica y el cuidado, manejo,

dirección y sistematización de la intervención en la comuniclad.

3.2. Análisis e [nterpretación dc la lnformación.

La descripción realizada sobre el proceso educativo que fuvo lugar en

el marco de la práctica escolar comunitaria de dos generaciones de estudiantes,

aunada al tipo de infonnación de que se trata, me condujo a buscar mecanismos

de análisis que perrnitieran arribar a interpretaciones confiables o, por lo menos,

con amplio margen de respaldo.

Hay que recordar que mi pretensión es indagar la distancia que existe

entre el deber ser y el ser de la práctica escolar comturitaria, con el

propósito, entre otros, de encontrar los indicadores que en ese renglón nos

permitieran acoftar los caminos hacia la excelencia. Con base en lo anterior,

opte por '¿naliz,ar la información a partir de cada una de las dos unidades que

sirvieron cle marco al dcsarrollo de la menoionada práctica para, posteriormente,

estar en condiciones de incluir, cn cada caso, los diferentes documentos creados

para normar el e.jercicio dc la práctica escolar contunitaria.

Todo nnálisis, como sabemos, conduce a una interpretación y ambos son

partes de un todo; cn otlas palabras, establecer las estrategias para ulo

significa pensar, obligadarnente, en las estrategias para la otra. Así las

cosas y dadas las condiciones especificadas opte por un formato de campo
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colllo la técniea rnás idonea pal'a el análisis e irtterpretación que aquí nos

ocupan.

Dicha técnica ofrece la posibilidad de incidir en ambas tareas, que

garannza el registro sistemático de diversos aspectos en una condicio ratural

y, para mis propósitos específicos, permite, mediante un sistema de categorías,

dar cuenta de las diferentes unidades y, asimismo, incluir, en cada caso, una

o más dimensiones de análisis con base en los documentos normativos del

caso.

It)na categoria, de acuerdo con Heyns y Zander (1989), es el término que

designa una clase dada de hechos donde se puede colocar el comportamiento

observado; un ,sislema de cqle7oría.t comprende dos o más de ellas, y cuando

ha sido cuicladosamente elaborado ofiece al analista, un marco de referencia

gydcias al cual, los aspectos que interesan del comportamiento descrito, tienen

más posibilidad de ser tolnados en cuenta en el análisis correspondiente.

Un sistema dc categorlas como el aquí requerido, debe cubrir, al

menos, las siguientes características:

a) Dehe ser exhau,rtivo, En estc renglón habremos de garantizanlos que en

nucstro sistema catcgorial quepan todas las observaciones posibles; es decir,

que ninguna cle ellas quede excluida de alguna de las categorías estableoidas.

b) Debe ser reflexivr¡. El tipo de información que manejamos obliga a inferir

compoltamientos irnpllcitos a partir de comportamientos fisicos, ya que no
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siempre el cornponzuniento tal y conlo lo percibimos nos ofrece el tipo de

i¡formación que estamos interesados en obtener; en este caso, se hace preciso,

con base en una serie de inferencias, realizar procesos reflexivos de distinto

nivel antes cle encasillar la infonnación en una categor'ía determinada.

c) Debe contener climan,sione,s. Soble la base de que ningún sujeto tier dn

comportamiento homogéneo, es decir, referido a una misma esfera de análisis,

se torna indispensable que cada categona incluya las dimensiones suficientes

para eütar confusiones de diversa índole.

d) Debe contener categoría.s conlinua.t o disconlinuas. Entendemos por

categorías continuas aquellas que pueden estar representadas con diferentes puntos

de una misma línea continua; por categorías discontinuas aquellas qtre

comprenden categorías distintas que no se pueden siruar en un continuo.

e) Debe contcncr más ¿lc una uniclad cle observación'

f) Deh7 perrnit¡r la cli/brt ncictcirSn clc lo.s campols de aplicabilidad. Este aspecto

se refiere a la posibiliclacl de cspecificar las diversas manifestaciones e¡l

sitr¡aciol¡es o co¡rclicioncs distintas'

la irrtepretación de la información descrita, el siste¡nn

obligaba a ln creación, al tnenos, de dos categorias y.

los refere¡ltes llounativos como dimensiones de análisis:

que retonlnra el nr¡la / taller colno prinrera unidnd dc

Para el análisis Y

de categorías requerido

en cacla caso, a incluir

es decir, utla categoría
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análisis y otra más que retomara la intervención en la comunidad como

segunda.

Sin embargo, al reüsar los referentes normativos y la desenpción de las

acciones, advertí en relación con los primeros, que sólo en uno de ellos - en

el plan de estudios - se hace mención a la necesidad de desarrollar en los

estudiantes actitudes y habilidades pero en ning,ún momento ni en él n¡ en

documento adicional se especifican qué tipo, en qué medida y cómo deben

desarrollarse;y, en relación con la segunda, detecte diversas actih¡des y habilidades

desarrolladas en los estudiantes durante la práctica escolar comunitaria aunque en

distinto grado y en diferentes condiciones y circunstancias. Lo anterior ccondujo a

creqr una tercera categoría que aunque pudo haber quedado imbricada en

cualquiera de las dos anteriormente mencionadas, la falta de normatiüdad

expresa que la respa ldara, obligaba a configwarla,

Con base en todo lo anterio¡mente expuesto, el sistema de categorías quedó

conformado por tres categorías de análisis, mismas que detallo a continuación:
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CATE,GA¡NÍAS DE ¿ruÁI,ISNS

1. Nonnatiüdad institucional en relación con el
desarrollo de la práúica escolar comunitaria
en el aula I taller.

2. Normatiüdad instítucional en relacíón con e!
desarrollo de la ¡xáctíca escolar y su intervención
en la comunidad.

3, Actitudes y habilidades relacionadas con la
práúica esc(,lar comrudtaria.

De cada una de cstas

necesarias que permitieran su

categorías sc desprendieron las dimensiones

análisis integral.
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El plan de estudios d-e 1976, coino io señalé en el rner capítulo

de este trabajo. desplazó al primer plan de estudios de la .cenciatura en

trabajo social de 1969 y, en comparación con é1. el de 1976 introdujo

cambios sustanciaies al centrar la atención en los procesos de intervención

comunitafia.

Hay que recordar que en el plan de estudios de 1969 se consolidó la

idea de una atención individualizada, idea que hasta ese momento había

predominado en la formación del trabajador social, aunque ciertamente

también se reconocía en é1, la importancia de complementar los contenidos

de las asignaturas referentes al trabajo .social en grupo:s y en conrunidad.

El ordenamiento ¿rcadémico de 1976, se replanteó al considerar que la

atención indiüdual y de grupo se reducia a un número muy escaso de

personas y que las condiciones sociales, económicas y politicas de los

países latinoatnericanos hacían neccsaria la intervenoión del trabajador

social en núcleos dc población ntás arnplios.

Asi. la fonnaoión de tlaba.jadores sociales se reorientó hacia una

intervcnción eu el árnbito comr¡nitado, elinrinando prácticamente la atención

indiüdualizada; con basc en ello, la práctica escolar comunitaria, en el

rnarco del plan de estudios dc 1976, quedó concebida como elemento básico

en la fonuación acadómico profesional clel licenciado en uabajo social y

srr ejercicio debia guarda¡' ciet-tas concliciones, entre las que se encontraba el
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proceso de ense ñanz,a aprendizaje que tiene lugar en el aula, a través del

taller, y aquel que se desan'olla en la comunidad, como quedó expresado en

el primer capítulo de la presente investigación."'

A partk de ese plan de estudios de 1976 y adicionar a lo en él

expresado con respecto a la práctica escolar comunitaria, se generaron varias

normas cornplementarias en las c¡ue se especifica el deber ser de la práctica

escolar comunitaria en cada ámbito de su ejercicio, A:í tenemos, hoy día, tres

documentos oficiales que respaldan, en teoría, dicha práctica: el Esquema de

la Práctica Escolar Comunitarla, el Reglamenlo de la Práctica Escolar y

los Princi¡tios de la Prdctica Escolar Comunitaria.

El Esquema de la Prdctica Escolsr Comwnitaria, asume que ésta,

como se recordará, abarca formalmente del tercero al octavo semestres de la

licenciatura y está integrada por fies niveles enmarcados en el esquema

metodológico que se estableció, en el momento mismo de poner en

marcha el plan de estrrdios de 1976: dicho esquema tiene como propósito

servir de guía para realizar la práctica co¡nunitaria tanto cn el taller como

en la comunidad y nos ofreoe un espléndido marco normativo para ser

cornparado con la realidad de la práctica que viven y enfrentan nuestros

estudiantes*.

" 
Vcr págiuas 93 - 105 dc estc trabajo.' 

Vcr priginas 97 - 100 dc cstc trabajo.
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El Reglamento de la húcticu Escolur, por sLr parte. f' . generado, al

parecer, al irnplementarse ia práctica escolar comunitaria cr ¡me al plan de

estudios de 1976. Con el propósito de normar la práctica escolar y de

favorecer, en teoria, su cabal cumplimiento, se establecieron, entonces,

ciertos lineamientos en torno al objeivo de la práctica, a los requisitos de

inscripción en ella, a los porcentajes mínimos de asistencia y a la

documentación que habría de generarse al término de cada nivel de práctica;

asimismo, ahí se norman la supenisión y evaluación de la práctica escolar';

el programa anual del proceso educativo de la práctica; la coordinación que

debe existir enfre los profesores de práctica escolar; y, finalmente, los lineamientos

concernientes al tipo de comunidad a elegir para el desanollo de la práctica

escolar refericla.

No obstantc la riqueza que pudo haber generado dicho Reglamento,

con el tiempo se fue dejanclo de |ado debido, al parecer, a un afan

escunidizo, por partc de las autoridades, para ügilar su operancia y

cumplirniento; en la actualidad, incluso, ni siquiera muchos de los distintos

actores involucrados en el proceso, lo conocen o saben de su existencia.

En lo que se retiere al documento que versa sobre los Pri¿cipios de

la Prdctica Escolar Comunitaria como mecanismo normativo de la misma.

éste surge tarnbién, al parecer, poco después de hnberse implementado la

práctica escolar comunitaria en el marco del plan de estudios de 1976; el
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propósito de su creación era contar con un insffumento que susteÍrtara la

actuación en la práctica concreta y fundamentara la opción metodológica

que planteaba el plan de estudios eorrespondiente. Por sus c¡ 'ísticas

parece más bien un complemento del Reglamento referido, que un

documento aislado.

Este docurnento contiene la forma en que se conciben

en los que se habría de realizar la práctica comunitaria;

los

las

escenanos

líneas de

acción hacia las que debería ser encanzada ésta; la permanencia de un

gupo durante las distintas etapas metodológicas que involucran la realización

de la práctica en una misma comunidad; algunos lineamientos relacionados

tanto con la función de los docentes como de los alumnos; la importancia

que reüste la acción de reflexionar y teorizar acerca de la práctica y la

relación entre la teona y la práctica; la obligatoriedad de aplicar el proceso

educativo a través del taller, así como el cometido que debe cumplir el

docente durante el ejercicio de la práctica escolar comunitaria en el aula.

Este documento normativo, al igual que en el caso del Reglamcnto

de la Frácelca llscolnr, nunca se ha aplicado y es muy posible que se

deba a causas similares; su desconocirniento, asimismo. es más generalizado

aíur que el del Reglamento citado,

Con base en los docu¡nentos normativos descritos, corrfiguramos, lns

dimensiones de análisis de las dos primet'as categorias acordaclas.
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Hemos incorporado la última categoría,

Actitudes y Hahili¡lades, en virtud de que

decir, la relacionada con

propic pla' estudios

1976 establece que la práctica escolÍu' comunitaria debe conüibuir a la

aplicación de Ios conocimientos teóricos y metodológicos obtenidos en el

aula, almismo tiempo que a desarrollar y perfeccionar actitudes y habilidades

favorables que identrfiquen al profesional de nueslra disciplina; además, debe

propiciar la relocitin entrc teoría y práctica y la sistematización de la

inrervención social, como vía para enriquecer la visión disciplinaria.' Sin

embargo y debido a que en ninguno cle los tres últimos documentos

normativos aquí descritos se hace mención de cómo, qué tipo y a través de

qué, los estudiantes habrán de desanollar las acdrudes y las habilidades

necesarias para su desanollo profesional, me ü en la necesidad de

conflgurar un referente normativo que me sirviera de base para enunciar

las principales actitu(les y habilidacles que al menos, debe poseer un

estudiante que cursa las prácticas o egfesa como licenciado en trabajo social

Para ello recurri a dos instancias: a) a los apuntamientos que sobre el tenra

dejamos asentados, en la propuesta de moclifioación a dicho ordenamiento

académico, quienes fuimos miembros de la Comisión Evaluadora del plan de

estudios de 1976; y b) al regisho de las diversas actitudes y habilidades

observadas en los alumnos durante los distintos procesos de enseñanza -

' 
Ver objctivos de la práctica escolar contunitaria póginas 94'95 de este trabajo.
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aprendizaje desarrollados a través de rni experiencia como docente de la

práctica escolar comunitaria.

De eilos derivé un fupo de actitudes y de habilidades r sirven,

para propósitos de este trabajo, como el referente normativo de '-ia categoría

y, en consecuencia, como dimensiones de análisis.

Este sisterna categorial quedó finalmente configurado de la siguiente

manera, atendiendo a las dimensiones de análisis especificadas:
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l. NonmaÉividad insüitucionel en relación ('

rlessnrollo de !a práetiea escolar comunitnErr
aula I taller.

Di¡mensiones:
Ll Plan de Estudios de 1976
1.2. Esquema de la Práctica Escolar Comunitaria.
1.3. Reglamento de Prácticas Escolares.
1.4. Principios de la Práctica Escolar Comunitaria

el
: e l

2. Normatividad institucional en relación con el desarrollo
de ta pnóctica escolar y su intervenclón en la comunidad.

Dinrcnsiones:
2.1.  Plan de Estudios de 1976.
2.2, Esquema de la Práctica Escolar Comunitaria.
2.3. Reglamento de Prácticas Escolares.
2,4. Príncipios de la Práctíca Escolar Comunitaria

3. Actitudes y Habilidades relaclonados con el deserroüo de
la prócticn escolnr comunitaria en el aula / taller y en la
comunidfld.

Ilinrcnsiones:
3. l. R.eferentes normativos

3.1 .l. Actitudes de Solidaridad
3,1. 2. Actitudes de Cooperación
3.1.3. Actitudes de Compromiso
3.1 ,4. Actitudes de Responsabilidad
3.1.5. Actitudes haoia la Creatividad oCreativas
3.1.6. Actitudes Humanitarias

3.2. Referentes normativos
3.2.1 . Habil idades Heuristicas
3.2.2 Habllidades de Comunicación
3.2.3. Habil idades Técnicas
3.2,4, Habil iclades Organizativas
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3.2.1" AnáBisis

Decidí estructurar este apartado de tal manera que sea posible

üsualizar, por categoría, tanto el referente nofmativo que vida a cada

dimensión de aná|isis, como los logros alcanzados por los estudiantes de

cada una de las dos generasioncs descritas en relación con la práctica escolaf

cornunitaria.

con base en ello presento, a través de cuadfos comparativos, la

información del caso, destacando los aspectos relacionados con los

conocimierrtos teórico - prácticos, las actitudes y las habilidacles que

conforman el perflrl de egreso real de dichos' esnldiantes con respecto a la

prácnca escolar comunitaria,
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l" Categorla de Análisis:
Flormatividad Institucional
en relación con el
desarrollo de
la práctica escolar
comunitaria en el aula / taller.

l.l. Dimensión de Análisis
Plan de Estudios de 1976.
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ô

p-
(t,
o-
a,

o.
5

' A :

É . f  E ' f l  K
E É  5  X  X
9 . ñ '  s q X '  6
9 ' g  g  5a  - 5 o ]  A

= .  d E -  . o
B  Q ' B : =  e

v F ¡ - t h

:  É o :  áú ó
c t C D g
ó -  R eu '  

á ' 5  É .
¡ D o = ,

F  t , - s
3  ó . e  _
8 9 8
< o r g )
I  - o  - '

¿ ^
*  6 b -( v x

É

t l

o  t r  R  5 ' >
t &  5 3 F
t 5 9  0 8 3
$ e  . l . H
F e .  P á

$ A ) e 0

B 8o  f l '
@ @ É ,' ( D

' 6  9 P
. a  h áY{ ?t' ñ.
D l S C t
3 

ft7
o)a 3

¿
ó- w. h'
p r t

I
6 : E

H h  I
; E  I
d a  I

6 l

8 E  I
= 2 1

a l

E H I
{ 8 1
H o  I

H e  Ig ' H  I
B g
* 9
- . 4

A H
3 E
H A Jg,a
g F
r r H
^ 4 .

H H
4 " 6
F *
B EF r 5

6 g
6 O
E -
B . d

H,E
6 Q ^
! J g '
¡ F

H E
B e
( D o

sT.
B Bo o ¡

B€.
F $
s f f
E"F
t ( ]

o t r

s 5
c

, o r
É e
9 ^

(D

296



€ 6 s ' ó  I

iiEigs
* o e p F Ej gq 3r E

{ ; É { É É

ilÉÉi3
E g; E " C

BiEÉgf

iii:ii
;5É gB a

0.)
T'
o

0)

ct
o
o
É

o€
()
q)

.o
RI

V)(u

5('
ñt

trc)
t,
o
(u
g
q)

o
c

('

C

U)(u
tr
0)
ct)

q)

v,
0)

ec)
.o
N
ct(u

c)
tt,

CA
I

e
(l)
r
g
tn
q)

E
o)
d,

í)
tt)
c)

f¡o)
.o
N

ñg

8
(t

I

l-¡( u c )
s < t
r ' f i
ü 7
of c¡
t< tf,
o q )
a

q ) * .

E ( g
. E

E q )( u t l
k. o o

. N
( ( ' ( l )
0)

E( ¡ ) c )(n

a P
I

H  E S E  - 9
F  . N  l - o  ü
a  E  

" . H  o  d

3  :  g . - * A a  E
o o H F€ " ¡  ' q  

E " g á  EF E  3  ü - É á  ó
. g ¿ '  8 f r  * i i € x' E á  ñ . ü  ' - d " , J  ' g

- = . . g ' R H  t q ^ a E  E
üg) H . '  E c¡ S ' '

9 *  g É  E e o f i  , . i
3 e  s 4 . '  s E E ' b  3 E
E ' e  i ñ . o  á É E r  ü &

\9a
I

e.¡

$
za
FI
U
- )

E f i , E  E i €  s s B  A €3 . a  $  + E  É
; á g  e F m *  á = g r  E #
6€s  H" f iF  : . ggg  r . !agá i * : ,  1 : -É  ' ;
f r i Í  t ; iE €Hci €l
; f iÉ : r l i  isrs ; ;

€ . s  s
H s , 6

* E  8 .  ' á
f t ,E * Ag . F  g  €
a. Jl c,

: ¿ . l t" s o  g
3" ii E g
t ' g H  . H c  A
ña€  i l ' g  F
E É E  5 É  E

É.o
(J
((l

o
R'
o.
I
o€
l a 8' t r q
o q t
h i t s
c t
t-. 11

( ¡ o
tn
L.

f 9 6
a $ )
(u
t €

t

Éi.o
o
RI
tr

,g
tr
c)

1¡
t

0 ) ¡ $

6 0
9 E
( l ) H

v)
d)

o
h

H ( d
.d  l -1
E Ñ I
L&

t g '
O{

< } l

29?



0

o gg g
q á '
d q
@ $g F
E
(D

€ >
o ñ 6
( D N

p
5 - t

b 6 :
g -

6 e "
f t h
É H '
E F

ar,
9 -
or H'

5ro :+'
: l D tx - e ,
É. 6'
C ) ; J
A r o. a n

- ,  E  g ,P
I  S  g H .
E 3  € E+ '  s- o ( n

e o  9 E¿ -  6 '
t r 6
' o r v )
at' Ars,tr *
8 U

*.
o . e
='  ut

H g '
E

FÉ

E4
b
2
E
F'

11'
U)
Fl
e1

Itño
U)

F
F'

l \o
{

l q \

* . t A  I  t' á " ^ w  t  n
Hi ig tH

r i  i $
F  E g

* 5

f l 6  € f i
8  H  ; :o  g q
e o  & ñ

ñ - g
E X:  o

A I e-¡
3 . H  6

o l

5 r ,
o

U'o
v,(D

F ñ
'B e!.q ñ '
( ' D o .

E
o
o

0t

!
s,
I

a.
(D

I
o l
F t i
z l
F'
F
o
FIoz
\o
s
-l

l '
I F

IE
t h ¡

Et¡l*1 í IH " $  s E :  o . <* ' i  g;  H.;H: 
I

$$ ; .ü E,s ' :u
I  u ; F ¡ ; g ; *
I  " g  ' 3  " * É " -

gl
z l
Frl
F 1
> l
o 1
6.z

E
i
E
a\

aÉEHrl
Ex. ÉÉ x I
Efl; Ffi I
AlgFs
tfr[gn
EsIir
Hg:Hü
HnFT r
$a[sE:
E 8fr f ,  n
s; ñ $ F
HáH* ;
Ef;;ng
fli$$i
[ f ; e l H

HE*}i'  
É  $ g  Fg E á H

298



1,2. Dimensión de Análisis:
Esquema de ls Prúctica
Escolar Comunitaria
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1.3. Dimensién de Análisis:
Reglamento de Prácticas
Escolares.
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1.4. Dimensión de Análisis:
Principios de la Práctica
Escolar Comunitaria.
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2, Categoría de A,nálisis:

Nonmatividad trnstitucional en relación
colr el desarrollo de la práctica escolar
y su intervención en la comunidad.

2.1. Dimensión de Análisis:
Plan de Estudios de 1976,
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2.2. Dimensión de Análisis:
Esqucma de la Práctica
liscolnr Comunitlria
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2.3. Dimcnsión dc Análisis
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2.4. f)imensión de Análisis:
Principios de la Pr¡ictic¡r
Escolar Comunitari¡r.
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3. Categlría cle Análisis.

A.ctitudcs y Habil idadcs
con fa práctica cscolar

relacionadas
cofnunitaria.

3.1. Dimensión dc Análisis:
Actitudcs
3.1.1. Actitrrdcs dc Solidaridad
3.1.2. Acúitudcs de Coopcración
3.1.3. Actitr¡dcs dc Compromiso
3.1.4. Actitudes dc Responsabil idad
3.1.5. Actitudes hacia l¡ Crcaúividad
3.1.6. Acti(udcs l lum¡rnitrrias
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3,2,1, Flnbilidades
3.2.2. llnbilidodcs
3.2.3. Hnbilidndcs
3,2,4, f l¡rbilidadcs
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3.2"2. [ntenpretación.

La práctica escolar comunitaria. pretende estimular el de¡.riiollo de los

conocimientos teórieos y técnicos así como el perfeccionarniento de habilidades

y aotitudes quc identifican el ejercioio de nuesfia profesión. Tiene como fin

capacitar al alumno pat?t su fururo desempeño profesional por lo que la

función principal del docente se debe centrar en guiar el proceso educativo

hacia las estr-ategias de intervención que habrán de aplicarse en la comunidad, Los

propósitos anteriores, en el caso de las generaciones analizadas, no se alcanzaron

con suficiencia debido a limitaciones y deficiencias de toda índole.

Esas principales limitaciones y deficiencias han quedado vertidas en la

anterior descripción de la práctica escolar comunitari a realizada por las

generaciones 1987- 1992 y l99l - 1996. Para propósitos de la interpretación,

retomarenros cada una de las categorías de análisis que han servido de

punto de partida para el establecimiento rte las dinrensiones incluidas. Me

ocupare, de inicio, de las dos primeras categorias y, con el fin de lograr una

interpretación ordenada, ¡ne apoyare en los referentes normativos que han servido

de base para el análisis realizado,

a) Plan de Bstudios dc 1976. En él se establece que el proceso de

enseñanza - aprendizaje deberá r'ealizarse en dos ámbitos, el que ocurre en el

aula, a havés dc un taller dc supcrvisión y el que tiene lugar en la comunidad.
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Aun cuando en este referente notmativo se prevé que los contenidos

de las asignaturas teóricas apoyen la práctica escolar Qomun durante

la descripción del proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollado tanto en

el aula ccrno en la comuni¿ad se infieren en ambas generaciones, las siguientes

anomalías:

lo previsto en el ordenamiento normativo, y

demanda la formación del trabajador social,

o Existe una desconexión enfre

los requerimientos reales que

raz6n por la cual, como puede advertirse, los profesores no se ciñen a los

planteamientos establecidos en el plan de esrudios'

o Los aspectos que se noffnan careoen de orden lógico, tanto en lo que

corresponcle a las acciones previstas para un mismo semestre, como para

las que debieran articular un semestre con offo'

s Las acciones que se asientan en e[ plan de esh¡dios, son en ocasiones muy

complejas y, en otras muy sirnples, pero no estan configuradas de

mauefa tal que se propicie err el estudiante, la posibilidad de anclar los

conocirnientos previos y cot¡strttir, paulatinamente, el conocimiento deseado'

Da la impresión de que es inelevante el orden que debe prevalecer en

un proceso educativo y q¡e da lo ntismo, por ejemplo, que primero se

analice lo percibido en la comunidad y después se le ubique'

e LOS alunnoS cOn frecuencia se enfrentaron a la carencia de conocimientos

que la práctica escolar les demandaba, debiclo a qlle los contenidos
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teór'icos no fueron abordaclos en las asig:taturas incluidas en el plan de

estudios.

o Comúnrnente no enconffaron la derivac,ión práctica cle los contenidos

abordados en las asignaturas teóricas.

o Carecían de los conocimientos requeridos pa:.� la práctrca escolar

comunitaria debiclo a que en las asignaturas teóricas éstos se revisaban

extemporáneamente.

o Durante la práctica, los alumnos. no captaron la vinculación de los

conteniclos teóricos de las asignafuras de las áreas bio - psico- social y

jurídico - administrativa con el trabajo social'

c Los estudiantes evidenciaron constantemente una rupfura entre el enfoque

teórico que reciben y el qr¡e deben aplicar en la práctica.

o Los practicantes de la generación

recordar los conteni<f os previatnente

1987 - 1992, a nlent¡do argumentaban no

abordados, a diferencia de la segunda

generación que a pesar de no tener problerna en cuanto a los

conocimie¡tos adquiridos con anterioridad en las asignaturas teóricas,

quedó en evidettcia, lo conh'ario, ett el séptirno selnestre'

Estas cleficicncias tcór'ico metodológicas qt¡e se presentruon a lo largo

de los hes niveles de la práctica de los alut¡tttos de la primera generación.

obstaculizzuon, en folnra permanente, su ejercicio práctico porque se hizo

indispensable que el proceso de enseñanza - aprenclizaje. en lugar de centr&rse
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en el objetivo preüsto. se dirigiera a suplir las careneias tr' l metodológicas

de los estudiantes, para habilitarlos en su aplicación I con,..riiclad; ello no sólo

dificultó el proceso, sino que no perrnitió su cabal consecución, en vimrd

del escaso tiempo que restaba para cumplir con los objetrvos previstos.

La carencia de referentes teórico - metodológicos ocasionó que

alumnos partieran de perspectivas teóricas generales y perdieran de vista

marco conceptual en el que debe cimentarse el ejercicio profesional

trabajador social.

En síntesis, en el PIun de Estudios como referente normativo, se

los

el

del

detectan varios problemas:

Falta de organizacion estructural en tanto

ubicadas conectamente dcsde la perspectiva

práctica escolar comunitaria.

o Falta de organización estluctural en tanto no existe, en todos los casos. un

orden lógico cle contenidos teóricos.

o Omisión de contenidos teóricos que se requieren para el cabal

cwnplimiento de la práctica escolar comunitaria.

o Falta de coherencia interna, dado que las acciones referidas a la práctica

escolar comunitaria que se señalan en el Plan de Estudios, no tienen un

' 
Esta problerntática cn cl caso dc la gcncración 199 I - 1996 sc desprendc dc la rc.constn¡ccién

hccha por los alumnos cn cl desarrollo dcl tcrccr nivcl dc práctica. por lo que pucde añcrtirsc
quc no habla sido identificada por los cstudiantcs con antcriorid¡d.

que las asignaftuas no están

temporal y en relación con la
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orden lógico, r::[o origina que éste no funja como referente válido para la

realización de la práctica cornunitaria.

o Desvinculación enhe teoria y práctica, en tanto que el . i{Jceso

enseñanza - aprendizaje en el aula se concibe de manera independiente

que tiene lugar en la r;omunidad.

o Falta de precisión en las acciones especificadas, lo que origina confusión

err prof'esores y alumnos y difrculta la cornprensión de la intencionalidad

de la práctica escolar comunitaria.

Todas las anomalias que se advierten en párrafos anteriores, conducen

a una segmentación en la fo¡ntación del trabajador social y ocasionan, al

mismo tiempo, que el Plan de Estudio:; no sea considerado el órgano rector

que guié el proceso cle enseñanza - aprendizaje en los dos escenarios

previstos,

de

del
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b) Esquernn de ta Práctica Escolar Comunitaria. Este S..¡¡n¿o marco de

referencia es considerado, actualmente, como er hilo cL) ,tor a través der

cl¡al se desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje que tiene lugar, ranto

en la comunidad, conto en el aula.

A pesar de que la práctica comunitaria de ambas generaciones se

nonnó básicamente por el Esquema de la hdctica Escolar Comunitaria,

éste no siempre favoreció la consecución lógica ni adecuada de las

acciones; por ofro laclo, hubo ocasiones, la práctica comuritaria realizada no

se ciñó a dicho referente normativo.

con basc en la infbrmación anteriormente descrita, es posible arribar a

algunas interpretaciones:

o I'a primera generación se apegó bastante ar Esquema referido pero tuvo

que inhoducir algunas rnoclificaciones que favorecieran la congruencia en

cada una de las ircciones que se iban rearizando; por o*a parte, debido a

las carencias teórico - metoclológicas de los alumnos, se hizo indispensnble

destina. más tiempo del preüsto a proporcionar el apoyo req,erido en

este rr:nglón, ésto restó tiempo a otras acciones erunarcadas en el Esquema,

las que aun cuanclo no se omitieron fueron realizadas de manera muy

superficial.

La generación l99l- 1996,

lo establecido en el Esquerna,

se

a)

por su parte, t¡o

lo que provocó:

apegó suficientemente a

Un marcado reFaso en
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las acciones comunitarias y b) clue algunas acciones impc" es señaladas

en el Esquema no se cumplieran.

En relación con la consistencia interna de la práctica escolar comunitaria,

en la primera generación se advierte continuidad enfie las acciones que

se realizwon a lo largo del proceso; mientras que en la segunda se percibe

una ruptura en la intervención que se llevó a cabo enhe un semestre y

otro,

o En lo que corresponde a las acciones previstas prira un mismo semesüe.

Los aspectos que se norrnan carecen de un orden lógico.

c En lo que concierne a la congruencia que debiera existir entre las

acciones que se rcalizaron en el aula y las que tenían lugar en la

comunidad, se adviefie, en la primera generación cierta relación enhe unas

y offas, en tanto que en la segunda, se nota una evidente desconexión

entre las acciones que se efectua¡'on en cada arnbito, tal es el caso de la

programación de la intervención, los contenidos temáticos que fueron

reüsados y de las visitas instinrcionales, aspectos todos éstos que en

ocasiones no tenían ninguna relación con los requerimientos de la

intervención en la cornunidacl.

A lo largo de la práctica comunitaria debe realizarse en cada nivel, la

sistematización de la experiencin; sin embargo, pocas veces se lleva a cabo

oporhmamente. Se aclvierte que rnientras la prirnera generación la efectuo
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de manera perrnanente a pafiir del cuarto semesre, la segunda, la

inició en el séptimo, factor, que originó, que hasta entor', los alumnos

pudieran identificar sus debilidades y fortalezas ¡, oomp .eler el modelo

de intervención que implementaron y el procedimiento que debiercrn

haber seguido conforme al Esqwema de la hóctica Escolar Comunitariu

Además evitó retroalimentar adecuadamente el proceso de enseñanza -

aprendizaje.

En este ámbito el problema se agudizó

tomada por la Coordinación de Prácticas, en

aún

el

más con la decisión

sentido de cambiar el

mecanismo de desigRación de los profesores y, con ello, de responsabilizar

del tercer nivel dc prácticas a aquellos profesores que podían

especializarce en el ámbito de la sistematización de la práctica, por lo

que persistió el escaso enriquecimiento tanto del cÍrmpo descrito como del

ejercioio profesional. De esta siruación se derivaron otros problemas que

alteraron los lineanrientos estipulados en el Esquema de la Práctica, tales

como: la necesidad de abandonar la comunidad antes de que se concluyera

la . intervención para dedicarse a la sistematización; la insuficiente

recolección de i¡rformación que permitiera una reconstn¡cción fiel de la

experiencia y el deficiente aprendizaje que se alcanzaba en ürtud de la

escasa rehoalimentación del proceso.
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Las defrciencias que se presentaron, en ambas genera. 3, en cuanto

al seguimiento del Esquema de la Prdcticu Escolar Comunitaria, tanto en

lo que se refiere al proceso de enseñanza - aprendizaje que tuvo lugar en el

taller como el que concurió en el ámbito de la intervención en la

comunidad, originat'on que al concluir cada período de la práctica escolar

comunitaria los alumnos no alcanzaran cabalmente los objetivos preüstos.

En síntesis, en el Esquema de la Prúctica Escolar Comunitaria como

referente normativo, se detectan varios problemas:

o El Esquema de la práctica escolar no refleja claridad en cuanto a la

definición de objetivos y del procedimiento mismo, lo que aunado a su

escaso sustento teórico y a la dificultad para identificar los modelos

de intervención más apropiados para cada comunidad, conduce a que

cada grupo haga su propia interpretación sobre dicho documento,

anteponga el sentido común en las acciones concretas de la práctica

comunitaria; caiga en el actiüsmo, o bien, en el momento de asumir

una intervención social, pierda la necesaria coherencia que debe darse entre

las' escasas actividades que finalmcnte se logran realizar.

o No existe unificación en cuanto a la interpretación de los referentes

teórico metodológicos que respaldan la acción en la comunidad en los

h'es niveles de la práctica, ello irnpide una evaluación objetiva y dificulta

anibar a generalizaciones que permitan redireccionar el procedimiento
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de enseñanza - aprendizaje, al mismo tiempo que

enriquecimiento de la disciplina.

contribuvan al

Las distintas dificultades detectadas provocan confusrol en el alunno

en lo que se refiere a la identificación del objeto de estudio, de su campo

específico de interveneión , de su quehacer profesional y del proceso

mismo de la práctíca, problema, éste último, más acentuado en la

generación l99l - 1996.

El hecho de que los lineamientos que comprende el Esquema de Ia

Fráctica Escolor Comunitarla sean tan generales, origina que éstos no

representen realmente una "guia operativa" para su desanollo; ello da lugar

a nn abanico muy variado y complejo de formas de interveneión en cada

grupo de prácticas e impide, asimismo, cumplir con suficiencia los objetivos

previstos y valorar lor; alcances obtenidos.

En este documento se adüerten aspectos que no son compatibles con

los que se establecen en el Ptan de Eslutlios', no obstante que este irltirno

debió haber sido el punto de partida para la configuración de cualquier

referente normativo más específico.

' 
Vcr páginas 291 296 dc cstc trabajo.
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c) Reglarnento de la pnáctica escolar. Los apuntamientos contenidos

en este documento tenían el propósito de nofrnar la prácti,. ,coiar y, al

mismo tiempo. pretendieron frrngir como contplemento a los lineamientos

estipulados en el Esquema de la htictica Escolar Comunitaria, aunq.ue no

se ünculan con los señaiados en el Plan de Esrudios. Como ya dejamos

asentado en párrafos anteriores, este Reglamento es desconocido por una gran

proporción de la comunidad de la ENTS, lo que agudiza ciertas deficiencias

que concurren en el proceso educativo de la práctica escolar comunita¡ia. Tal

afirmación se basa en la evidencia de que el docente responsable de la

primera generación - con base en el conocimiento del Reglamento que nos

ocupa - propició, en sus estudiantes, un desarrollo integral, mientras que el

docente responsable de la segunda generación, dejó en el olvido aspectos de

importancia en la formación de los futuros trabajadores sociales.

A continuación destacamos algunas de las deficiencias más marcadas y

las repercusiotres, más significativas, desde nuestra perspectiva.

o En relación con el proceso de enseñanza - aprendizaje en el marco de la

práctica escolar comunitaria, la primera generación se abocó, a elaborar un

prograrna guía del proceso educativo conesponcliente. En cambio la segunda

generación, no curnplió con este requisito, con el consiguiente descontrol

del grupo, al desconocer las acciones que llevaría a cabo y lós
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ob.jetivos que se pretendía alcanzara, así como la desarticulación del

proceso de ia práctica.

El taller no constituyó el espacio de reflexión obligado para reh :ntar

la práctica escolar comunitaria; a mi juicio ello se debió, engran rnedida, a

las deficiencias teórico metodológicas en la formación de los estudiantes,

especialrrente de los de la primera generación. En relación con los

alumnos de la segUnda generación, el taller Se convirtió más en un

espacio informativo y en una clase teórica que en un ámbito propicio

para la reflexión, condición que originó una falla importante para la

retroalimentación de las experiencias y, en consecuencia, pafa la

consecución de los objetivos previstos.

o En lo que se refiere al deber de los alumnos de elaborar una crónica de

grupo de las acciones realizadas en el taller y un diario de campo en

donde registraran su trabajo en la comunidad, los integrantes de la

segunda generaeión, a diferencia de los de la primera, no lo asurnieron

como ura obligación a lo largo de los dos primeros niveles de la

, práctica escolar cornunitaria; en consecuencia al momento de reconstruir la

expericncia durante la sistematización realizada en el sépümo y octavo

semestres, en la segunda generación, no tuvimos acceso a los docrunentos

de registlo indispensables, razón por la que los alumnos se tuüeron que
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auiliar de sus recuerdo de las acciones realizadas con las l; ,jtantes del

caso y, por consiguiente, los resultados obtenidos se adüerte .*sdib¿jados.

o Aun cuando el taller no siernpre fungió como un espacio de reflexión y

retroalimentación, sí se logró, que ambas generaciones plantearan alternativas

y tomaran decisiones y también, aunque sólo en el caso de la

primera generación, quecomparfieran'esponsabilidades.

o En relación con la evaluación permanente que del proceso de ense ñanza -

aprendlzaje debe realizarse, tanto en el aula, como en el centro

comunitario, ésta tuvo lugar en distinto grado y con diferente sentido, en

ambas generaciones, En la primera generación, la evaluación se enfocó al

aprendizaje logrado tanto en el taller como en su aplicación en la práctica.

En la segunda generación la valoración se cenró en el aprendizaje en

el aula, aunque éste no se vinculó con su aplicación a la práctica,

hecho que condujo a que la redirección de las acciones se lograra de

manera limitada y que los estudiantes no obtuvieran elementos suficientes

para retroalirnentar el aprendizaje,

.c Respecto al horario destinado a la práctica escolar comunitaria, se cubrió

por la primera gencración, a diferencia de la segunda que aunque cumplió

con las sesiones del taller, no logró cubrir el número de horas previsto

para la práctica escolar cotnunitaria, ya que con freouencia, por motivos

diversos, los alutnnos abandonaron la intervención en la comunidad.
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provocando, un rompimiento entre las acciones progrÍrmadas en el taller y

las que tenían lugar en la comunidad. Esta última ciícunstancia originó,

asimismo, que la población perdiera el interés por participar los

proyectos y que el proceso de intervención se atomizara.

o El procedimionto seguido para seleccionar Gentro de práctícas no fue, en el

caso dc la segunda generación, el más idóneo; las irregularidades en esr¿e

renglón, provocaron prccipitaciones y extemporaneídad relacionadas con su

inserción en la comunidad, generando resultados muy pobres, tanto en lo

que se refiere al proceso de enseñanza - aprendizaje en lo particular, como

a los beneficios logrados en la comunidad.

En síntesis, en el Reglamento de la Prdctica Escolor corno referente

nonnativo, independientemente de las limitaciones y dificultades identificadas

en torno a su obscrvancia y difusión, se detectan los siguientes problemas:

- No obstante que el ob. ctivo del Reglamento de la háctlca Escolar es

noffnar las actividades de las materias prácticas del Plan dc Esfadros, son

muy pocos los aspectos que se relacionan entre ambas, factor que permite

inferir su desvinculación.

- Aun cuando el Re¡¡lamcnto funge conlo complemento de los lineamientos

estipulados en el Esquemu de la hdctica Escolar Comunitaria, no sólo

no hay correspondencia entre ellos, sino que se adüerten distancias

significativas,
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Las dificultades destacadas.

desconocimiento casi generalizado

Reglamento de Io Pró<,tico Escola¡

ñrnción reguladora, en detrimento de

alcancen nuestros egresados,

aunadas a la circunstancia del

sobre su existencia, hr que el

no cumpla, ni remotai .¡ie, eon su

la fbnnación indispensable que se prevé
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d) Prilrciptos de la pnáctica escolar ca¡munitaria. Este referente

normativo surgió, al parecer, oon el propósito de contar con un instrumento

que sustentara la actuación en la pláctrca concreta y ñmcla'' :-afa la

opción metodológica que planteaba el Plan de Estudios conesp. .Jlente; no

obstante, nunca se ha aplicado y su desconocimiento es casi generalizado,

a pesar de que sirve de complemento a los oEos dooumentos normativos que

integran las dimerrsiones de análisis inmersas en las dos primeras categorías.

Tal circunstancia contribuye, quiza, a que se acentuen las deficiencias en

el proceso de enseñanza- aprendizaje que tiene lugar a tavés de la práctica

escolar comunitaria.

A continuación destacamos una serie de consideraciones relacionadas

con el proceso edr¡cativo que tiene lugar en el marco de la práctica escolar

comunitaria y que, a nuestro juicio, estan vinculadas con el incumplimiento

del referente nomativo quc nos ocupa.

o En ambas generaciones, el proceso educativo de la práctica, se basó

esencialmente en el taller, sin embargo, como se ha venido reiterando, éste

no llegó a constituirse como un espacio de reflexión y teorización de la

práctica.

No obstante que el taller fue un recurso valioso para la reflexión y

análisis de la práctica comunita¡ia para la primera generación, no se

lograron avances significativos en ürh¡d, de la falta de disciplina para
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analizar. interpretar y conceptualizar y, de las ,lencias teórico

metodológicas evidenciadas por las alumnas, condición, que centró la

atención en la revisión y ejercitación de diversos contenidos temóticos, lo

que restó tiempo a ofras acciones destinadas al enriquecimiento de la

disciplina y de la prácnca misma,

Aunque en la segunda generación constantemente se intercambió

información en torno a la práctrca comurútaria, no se realizalon procesos

reflexivos en torno a ella y aun cuando durante el taller se planeaban las

acciones, generalmente no eran ejecutadas en la práctica y por lo tanto

no se obtuvieron avances significativos en tal sentido.

a La presencia de los profesores de ofi'as áreas en el taller no fue

significativa, ya que en la primera generación no participaron ni

colaboraron en é1, aunque algún profesor acudió de manera esporádica a

la comunidad a impartir conferencias, a solicirud de los alumnos; todas

las condiciones anteriores limitaron la formación integral que se pretende

adquieran los alumnos.

. En lo que se rcfiere a la segunda generación, en tanto grupo del

PAEA, los profesores a cargo de dicho programa asistieron, durante el primer

nivel, a las sesiones del taller; sin embargo, una vez que se cenó el citaclo

programa, los profesores no continual,on apoyando a los alumnos. No obstante

lo anterior. los estudiantes a menuclo acudian a los clocentes en busca de
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crientación, e incluso de apoyo, para abordar problemáticas detectadas en la

comurúdad o para resolver dudas relacionadas con la ejecució. de los

diversos proyeclos que llevaban a cabo, Esta situación prop que la

práctica escolar comunitaria careciera del senúdo integral que la debió

caractenzu.

c En cuanto a la vinculación teórico - práctica que debió existir, las

deficiencias registradas se debieron, básicamente y en ambas generaciones,

a la disociación ex.istente entre los conocimientos teóricos que se

abordaban en el aula y los que los estudiantes requerían en su

intervención comunitaria,

La falta de programación del proceso de enseñanza - aprendizaje que tendría

lugar durante la práctica escolar comunitaria, en la segunda generación,

impidió orientar las acciones y articular el proceso educativo

con'espondiente, hecho que originó que los alumnos no dirigieran su

intervención contunitaria hacia los objetivos teóricamente preüstos; asimismo,

repercutió en un activisrno indiscriminado e improvisación y en la

desvinculaciórr er:tre teoría y práctica, factores que condujeron a la

incomprensión e inadecuado rnanejo de su campo de intervención.

La falta de observancia del principio relacionado con la obligación, de los

profesores, de efectuar una supervisión constante sobre la actuación de los

estudiantes druante su intervención comunitaria, originó, en el caso de los
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aiumnos de la segunda generación, dificultades para poder valorar Sll

desempeño e iilentificar factores relacionados con su actuaci ' : impacto

enfi'e la población atendida.

En los Frincipios se hace hincapié en que tanto los profesores de las

asignaturas teóricas de traba.¡o social como los de las materias de práctica

comunitaria, deben pennanecer con el mismo grupo durante el tiempo que

se requiera, p,ara asegurar la esfrecha relación que debe existir entre la

teona y la práenca; no obstairte ello, dicha norna únicamente se aplicó

hasta el año de 1994 y sólo en lo que concierne a las asignaturas

refericlas a la prirctica escolar, circunstancia que originó un divorcio enhe

el enfoque teórico que reciben los alumnos y el que deben aplicar en la

prácnca.

En relación con lo anterior, hay que recordar que el mecanismo

mencionado sufrió cambios justo en ese aflo de 1994. A partir de entonces

se deter¡ninó, que un docente sería el responsable de guiar a los alumnos

durante dos semestres de la práctica escolar comunitaria, tiempo en el que

se cubre un nivel según lo especifica el esquems conespondiente.'

Conforme a la descripción de arnbas generaciones, todo parece indicar que si

un mismo profesor es responsable de guiar al gupo dururte los seis

semestres, la experiencia se torna positiva ya que se percibe claramente la

' 
Ver páginas 97 - 100 de cste traba.io.
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manera en que favorece la continuidad. permanencia y c,oherencia del proceso

de enseñanza - aprendizaje, tanto el que concurre en el tailer como el que

tiene lugar en la interverrción comunitaria.

La posibilidad de conta¡ con mayores elementos para evalua' I

desempeño y evolución de los estudiantes es, en este último ,o,

incuestionablemente rnayor.

o En relación con las reuniones de coordinación preüstas para realizarse

semanalmente gon el propósito de ofi'ecer a los profesores, de teoría de

trabajo social y de prirctica escolar, un espacio de análisis y discusión de

los problemas con las que se enfrentan con motivo del prooeso de

enseñauza - aprendizaje, se convirtieron en espacios de crítica y competencia,

hepho que originó .que se diluyera su función original y, finalmente, Qü€

fuqrnn suspendidas. Este hecho ha acaneado con los años, una

diversidad en cuanto a procedimientos de enseñanza - aprendizaje, que

producc dificultatles diversas en deh'i¡nento de la formación de los

esh¡diantes de la licenc.iafura en trabajo social.

En síntesis, aun cuando en el docunrento relacionado con los hincipios

de la Prdctica Escolur Comunlturr¿ se rescatan algunos elementos irnportantcs,

se detectan, varios problernas:
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- Su desconoeirniento es total y, en consecuencia, su virtual incumplimiento

propicia que no aetue, como factor normativo real el logro de los

objetivos preüstos para la práctica escolar comunitaria.

- En el documento se omiten algunos aspeetos que los oüos referentes normativos

aquí analizados tampoco contemplan y que sería importante que se incluyeran para

la buena marcha de la práctrca escolar comunitaria, sobre todo si apelamos a la

pretensión de que se constituya como un referente normativo complementario.

- Algunos aspectos incluidos en el documento que nos ocupa se duplican con

el Reglomento de Ia hdctíca Escolar como, por ejemplo, la función que debe

cumplir el taller, en el sentido de informar, reflexionar y teorizar sobre la práctica.

- El presente referente normativo no se üncula con el Plan de Estudios como

su base esencial y ello ocasiona que se pierdan de üsta los objetivos de

ensefianza - aprendizaje previstos.

Todas estar, consiclelaciones dejan en eüdencia que el documento

relaiivo a los Princi¡tios de la Prdctica Escolar Comunita¡l¿ no coadyuva al

cumplimiento de sus propósitos de sustentar la acruación en la práctica

ooncreta y de fundamentar la opción rnetodológica que plantea el Plan de

Estudios con'espondiente, pese a constituir un documento que pretende

complementar a los dos anteriormente revisados. No obstante ello, valdría la

pena renovar esfuerzos para recuperar las bondades de sus propósitos

prirnigenios.
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ActiÉudes y t¡al¡ilidades relacio¡radas corl la práctica eseolar

comraniÉaria.

una vez interpretadas las dos primeras categorias, nos ocup6 s de la

última, es decir, de la relacionada con las Actitudes y Habitidades, que a su

vez configuran las dimensiones del caso" .

En el plan de eshldios de 1976 se considera a la prácaca escolar

como eje de la formación del licerrciarlo en rabajo social y, en tal sentido,

ahl se afirma que el alumno, a través de ella, aplicará los conocimientos

teórieos y metodológicos obtenidos en el aula, al mismo tiempo que

desanollará y perfeccionará ciertas actitudes y habilidades que favorezcan su

adccuado desempeño profesional.

Sin embargo, en ningún documento normativo se especific4 cómo, qué

tipo y a través de qué, los estudiantes habran de desanollar las actitudes y

las habilidades requeridas para enfrentar la realidad y lograr un ejercicio

profesional comprometido y humanitario, Por esta razón, me ü en la necesidad

de configurar un referente normativo que me sirviera de base para definir

las principales actihrdes y habilidades que al menos, debe poseer un

estudiante que egresa oomo licenciado en trabajo social. Éstas se derivaron de

las siguientes instancias: a) De los apuntarnientos sobre el tema que fueron

asentados en la propuesta de rnodificación al plan de estudios de 1976 y,

' 
Vcr página 288 de estc traba.io.
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b) del regisffo de las diversas actirudes y habilidade. ;ervadas en los

alumnos en el marco de los distintos procesos de enseñanza - aprendizaje en

los que me he üsto inmersa como docente de la práctica escolar

comunitaria, durante ya más de veinticinco años.

De la revisión de dicha documentación desprendimos, las

subdimensiones de análísis que habrían de permitirnos arribar a ciertas

conclusiones relacionadas con el punto que nos ocupa,

A. En nelación con la adquisición de Actitudes.

Lns subdimensiones de análisis incluidas, fueron las siguientes:

o Actitwdes de Solidarídad, Se refieren al grado de adhesión que alcanzan

los alumnos durante su práctica esr¡olar comunitaria ante las necesidades

y expectativas de los diferentes actores sociales y pueden estar relacionadas

básicamente con el espíritu de seruicio, la reciprocidad en la comprensión

de las necesidades de los demás y el esplritu de Brupo.

o Aatltudes de Cooperución, Conesponden a aquellas que hacen referencia al

sentido de colaboración y reciprocidad enffe indiüduos que persiguen

un fin común. Las principales actitudes que en este renglón deben

desanollarse en nuesffos alumnos, estan referidas primordialmente a

compartir acciones, información y experiencias; a propiciar la comunicación
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horizontal interpersonal y de grupo; a colaborar en acciones individuales y

grupales y, finalmente, a aceptar y promover el frabajr ;rdisciplinerio e

involucrarse en la intervención comunitaria.

a Actituda de Compromiso. Éstas aluden al nivel de conciencia que se logra

sobre el compromiso que se adquiere a través de la práctica escolar

comunitaria y están relacionadas ñmdamentalmente con el espíritu crítico,

la identidad profesional, la ética, la identificación con los grupos de la

cornunidad y la valoracién de las actiüdades propias de la profesión.

o Actltudes de Responsabilidad- Son las disposiciones relacionadas con el

aabal cumplirniento de los objetivos de la práaüoa tanto en lo que se

rcfterc al ámbíto cognoscitivo como al práctico y pueden esüar relacionadas

esencialmente con la disciplina en el tabajo, la perseverancia en la

intervención comunitana y la disposición pua dirigir sus conocimientos y

habilidades hacia la promoción de medidas que coadyuven a la prevención

y atención de nccesidades y problemas sociales.

o Actitudes hacía la Creatividaú Hacen referencia a las disposiciones

relaeionadas con la innovación, producción, modificación de procedimientos

de fiabajo y autodesarrollo. Estan referidas básicamente a la i¡úciaüva, el

interés por conocer, la imaginaciór¡ la consür¡cción y elaboración de

instrumentos de trabajo, de modelos de intervención y de referentes

teóricos relacionados con la disciplina.
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o Aetitudes l{umanitarias. Corresponden a las disposi s para atender a

las necesidades, carencias y sentimientos de los demás, sin retribución de

algun tipo. Las principales acütudes que en este renglón deben

desarrollarse en nuesüos alumnos, están referidas hacia la sensibilidad

social, hacia la valoración y reconocimiento de la dignidad de cada ser

hurnano, hacia el respeto de los valores y pafrones sociocultuales de los

demás, hacia la justicia y adaptación a los diferentes grupos sociales, hacia

la comprensión de las distintas manifestaciones de la conducta humana y

hacia el dominio y manejo de sus propios sentimientos

Con base en lo anterior, a continuación destacarnos, en relación con el

desanollo de actitudes, una serie de consideraciones derivadas de las

dificultadas detectadas en el proceso de la práctica escolar comunitaria de

las dos gcneraciones aquí descritas.

En el caso de los alumnos de la primera generación, s0 fomentó,

durante los tres niveles de la práctica escolar comunitaria, el desarrollo de

ciertas Actitudes; inforrunadamente, en el caso de los alumnos de la segunda

generación, se privilegió la formación teórica y se descuidó el ámbito de

fornración actitudinal. En consecuencia, los logros en este renglón difieren

enffe ambas generaciones, sobresaliendo, en el caso de la primera, los

relaoiorrados con las actihrdes de solidaricla4 de cooperación y de

responsabllidad, en comparación con los logros de la segunda generación,
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cttyos miernbl'os alcanzaron, hacia el tercer nivel de la i )a escolar

eomunitaria, algun desarrollo en torno a ciertas acütr¡des refetidas,

principalmente, a la creotivídad y al espÍritu humanitario.

En relación ccln las Actitudes de Solidaridad, las alumnas de la

prirrera generación lograron avances sígnificativos en cuanto al espíritu d:

serrricio y la unión entre miembros del grupo; en lo que concierne a los

alumnos de La segunda generación, lograron cierto desarrollo en cuanto al

espíritr,r de servicio y un desarrollo incipiente en el nivel de adhesión entre

los miembros del grupo. Tales afirmaciones se derivan de los distintos grados

de interés demostrado por los estudiantes ante las necesidades y

expectativas de los diferentes actores sociales de las comunidades en las

que realizaron su práctica comunitaria y del grado de involucramiento en

las acciones de tipo colect ivo.

En lo que concierne a otras actifudes, como la de reciprocidad en la

comprensión de las necesidades de los demás, no se lograron desarrollos en

ningun grado, lo que se manifestó en una débil dinámioa social.

En lo que se refiere a las Acritudes de Cooperación, los alumnos de

ambas generaciones lograron un desarrollo intermedio relacionado con el

establecimiento de comunicación interpersonal y grupal y un desanollo

incipiente referido a la colaboración en acciones indiüduales y de grupo.
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A.fuún¡tahneRte, la primera generación logró un desarrollo, aunque incipiente,

en tomo a la aceptación y promoción del trabajo interdisciplinario.

Lo limitado de los logos anteriormente descritos, dificultó el trabajo

en equipo, la organización interna y la coordinación de tareas, por lo que no

se acrecentó el sentido de colaboración y reciprocidad que debió haber

estado presente en los estudiantes

En io que conci eÍrre a ciertas actitudes relativas a compartir acciones,

información y experiencias e involucrarse en la intervención comunitaria, la

práctica escolar no propició desarrollo alguno por lo que habría que Eabajar

en ese sentido, ya que dicha omisión repercute en el ámbito organizacional,

que como trabajadores sociailes requerimos para un eficaz desempeño profesional.

En cuanto a las Actitudes de Compromíso, los alumnos de ambas

generaciones lograron un desanollo intermedio relacionado con la

capacidad de identificarse oon los grupos de la comunidad. Mienüas que las

alumnas de la primera generación alcanzaron un desarrollo intermedio en la

valoración de las actiüdades propias de la profesión, los de la segrrnda

lograron un desarrollo incipiente en el mismo sentido, lo que repercutió, en

este último caso, en una falta de comprensión de su campo de intervención.

En lo que se refiere a las actitudes relacionadas con el espíritu crítico,

la identidad profesional y la ética, la práctica escolar no favoreció su
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desan'ollo por lo que habría que irnpulsu' la formación de los alumnos en

ese sentido en virtud de que dicha carencia repercute sigt ,vamente en la

calidad del ejercicio profesional de los trabajadores sociales.

En lo concerniente a las Actitudes de Responsabilidad, es posible

hacer las siguientes afirmaciones; las alumnas de la primera generación

lograron un desanollo intermedio relacionado con la disposición para dirigir

sus conocimientos y habilidades hacia la promoción de medidas que

ooadyuvaran a la prevención y atención de necesidades y problemas

sociales, los de la segunda alcanzaron un desanollo incipiente en el

mismo sentido, condición que condujo a que éstos ultimos turieran

dificultades para identificar el objetivo de la profesión y ubicarse en el

entorno socio político y cultural.

Con respecto a las actitudes referidas a la disciplina en el trabajo y a

la perseverancia cn la intervención comunitaria, la práctica escolar no conuibuyó

a su desarrollo, por lo que habría que alentar la formaoión de los alumnos en ese

renglón, ya que dicha carencia repercute tanto en el ámbito cognoscitivo como

práctico, ámbitos de importancia para la formación de los úabajadorcs

sociales.

En lo (lue se refiere a las Actitudes hacia la Creatlvidad o Creotiuas, los

alumnos de ambas generaciones lograron un desarrotlo limitado, por ello la prácüca
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escolar comunitaria no constituyó una experiencia lo suficientemente

rehoalimentadora en ese renglón.

En cuanto a las actitudes relaeionadas con el interés por deseubrir nuevos

aspectos de la realidr,d por crear y construi¡ instnrmentos de habajo, poi.

generar modelás de intervención acordes a las necesidades y particularidades

de cada comunidad y producir referentes teóricos relacionados con la

disciplina, la práctica escolar no contibuyó a su desanollo, por lo que habría

que encau?Ár la formación de los alu¡nnos en ese renglón pues dicha

limitación ftena el enriquecimiento disciplinario y debilita el adecuado ejercicio

de la profesión,

Con respecto a las Actitudes Humanitarias, los alumnos de ambas

generaciones lograron un pobre rúvel de desanollo en este renglón; la

preocupación por el bienestar colectivo, el respeto hacia los colonos y la

adaptación a los dife,'entes grupos sociales, no fueron aspectos favorecidos

en el marco de la práctica escolar comunitaria; dicha condición dificultó la

debida atención de las necesidades, carencias y problemas de la población.

En lo que concierne a ciertas actitudes relacionadas con el respeto de

los valores y patrones socioculturales de los demás, con la capacidad de

cornprender las distintas manifestaciones de la conducta humana y con el

dominio y rnanejo de sentimientos personales, la práctica escolar no

propició en los alumnos desarrollo alguno; por lo anterior se torna
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imprescinelibte impulsar acciones concretas en este sentido, e ld de que

dichn condición dificulta la comprensión del indiüduo en sus múltiples

climensiones y, por ende, el adecuado ejercicio profesional de nuestros egtesados'

Lo anteriormente expresado? nos perrntte inferir que si bien ambas

generaeiones lograron desarrollar algunas acürudes de solidaridad, de

responsabilida{ de compromiso, de creativida{ de cooperacién y de

humanitarismo, no llegaron a progresar en todas aquellas que confibuyen a

conf,ormar, en el alumno, una identidad profesional comprometída gon el

ámbito de lo social.

W. Wn relaeién con el desarrollo de habilidsdcs.

En lo que a habilidades se refiere y en cuanto al referente normativo

del que nos 'yalimos para el análisis efectuado, éste quedó configuado con

base en las mismas instancias que han quedado referidas en el caso del

análisis aotitudinal.

Así, esta tercera categoría, en lo que se refiere a las habilidades,

quedó conformada por las siguientes subdimensiones de análisis:

c llabtltdades Heurlstlcas, Se refieren a la aplicación basada en la reflexión

y argurnentación de los contenidos teóricos relacionados con la

investigación y el oonocimiento y pueden estar relacionadas con el diseño

y aplicación de protoeolos de investigación;

diagnósticos sociales; con la sistematización de

la elaboración de

información; con la

con

la
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identificación, diseño y aplicación de modelos de 'veneión; con el

análisis de situaciones sociales, del contexto soeio - económico y cultural

y sus efectos en la poblaeión; con la nahraleza de las carencias

indiüduales y con la comprensión de la teoria y noetodología básica del

habajo social, enbe las principales.

o I{abilldades de Comunicoción. É,stas aluden al manejo que los alumnos

alcanzan en relación con la socialización, motivación e interrelación que

logran establecer con los drferentes actores sociales involucrados en

la práctica. Las principales habilidades que deben desarrollar en este

renglón nuesFos alumnos están referidas primordialmente a la

retroalimentación enfie éstos; a la relación y colaboración eficaz con los

profesionales que forman parte del equipo interdisoiplinario de Eabajo; a la

participación activa en reuniones de fiabajo en las instituciones y/o en la

comunidad; a fomentar relaciones humanas enúe los miembros de la

comunidad; a ladifusión, sensibilización y motivación de la población para

lograr su parricipación en las acciones comunitarias; a la coordinación

instihrcional; al establecimiento de comunioación intergn¡pal; a la

realización de entreüstas; a la coordinación de acciones, enüe oüas no

menos importantes.

o blabíltctades Técnicas, Conesponden al nivel de competencia que

desarrollnn los alumnos prua realizar actiüdades de índole prócüca. Éstas
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básicamente están relacicna,das con habilidades tales como, el diseño de

insuumentos de trabajo; la elaboración de planes \ ogrÍrmas; la

implementación de procesos de ed-ucación social; la observación y registro

de información; la aplicación de técnicas de promoción comunitaria; el

diseño de material didáctico y la aplíeación de técnicas grupales.

o Habittdades Organizativas. Se entienden como la pericia para ordenar,

coordinar y evaluar las acciones que se realízan en la intervención

comunitaria. Están referidas fundamentalmente a la promoción de la

organizaciín enre la población; a la formación y coordinación de grupos

sociales; a la admtnistración de recursos; a la delegaciones de funciones; a

la deteoción de líderes; a la evaluación de las acciones y a la toma de

decisiones, enffe las más importantes,

En este sentido, destacamos, algunas reflexiones derivadas de la

descripción dcl p roceso de la práctica escolar comunitaria de las

generaciones del caso, en relación con el desarrollo de habilidades,

En relación con las Habilidades Heurlsticas, los alumnos de ambas

generaciones lograron un desanollo intermcdio en la aplicación de protocolos

de investigación; la elaboración de diagnósticos sociales y la organización de

la información producida con motivo de la práctica comunitaria; en tanto que,

por otro lado, alcanzaron apenas un desartollo incipiente en lo que se refiere

al análisis en torno del contexto socio- económico y cultural y sus efectos en
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la población; la naturaleza de las carencias indiüduales, los protrl" s y los

recursos y, la información producida durante la práctica comunitar -'on base

erl lo auterior, podríamos afirmar que en el caso de ambas generaciones, los

esh¡diantes no a.¡ribaron a niveles significativos de refleúón y razonamiento.

Por otra parte, únicament e la primera generación logró un cierto

clesanollo relacionado con la cornprensión de la teoría y metodologia del

trabajo social en sus distintos niveles de intervención; por lo que a los alumnos

de la segunda generación concierne, lograron cierto nivel de desanollo de

habiliclades relacionaclas con la identificación de modelos de intervención, aunque

egfesaron con ciertas limitaciones para aplicu, en la práctica, los contenidos

relacionados con la investigación y el conocimiento'

Otras habilidades, como el diseflo de protocolos de investigación; al

diseño y aplicación cle modelos de intervención y el dominio en la aplicación

de la metodología de ralrajo social en los diferentes niveles de intervención

no fueron desanolladas a través de la práctica escolu comunitari4 por lo que se

debe poner especial atención en este ámbito de formación de los trabajadores

sociales, ya que constituye un aspecto esencial en su ejercicio profesional.

En relación con las Hahitidades de Comunicación, los alumnos de

ambas generaciones lograron cierto nivel de desanollo referido a la

participación activa en reuniones comunitarias; a la posibilidad de establecer

relaciones humattas tanto con la población como enFe si mismos; a la
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difusión de las acciones v a la coordinación entre los

diversos grupos comunitarios que formaron. Adicional a lo

integlantes de

alumnas de la primera generación lograron también un desarroL',

ior, las

mtermedio

en lo que concierne a la relaeión y colaboración eficaz con grupos

interdisciplinarios; a la participación activa en reuniones de trabajo no sólo

en la comunidad sino también en las instituciones; a la posibilidad de

establacer vínculos de coordinación institucional y a la canalización de

personas a diversas instituciones. Por offo lado, es posible afrmar que, en lo

general, se alcattzí un hmrtado desarrollo de habilidades referidas a la

difusión, socialización e interacqión con los diferentes aotores sociales

involucrados en la práctica escolar comunitaria, elementos ñrndamentales

panlm el eftcaz desempeño del frabajador social.

En relación con las Habilldades Técnicas, los alumnos de ambas

generaciones lograron un desanollo intermedio relacionado con la

observación y registro de los fenómenos de la realitlad; con la elaboración

cle inshumentos de trabajo; con el diseño de material didáctico y con la

elaboraoión de informes; un desarrollo incipiente de habilidades referidas a la

aplicaoión de técnicas apropiadas pafa su ejercicio profesional; a la

promoción de la participación de la población en la solución cle sus

problemas y al diseño de planes y proglamas, pero sólo en el caso de la

primera generación estos fueron acordes a las necesidades de la población; las
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anteriores limitaciones se reflejaron en el escaso nivel de competencia que los

alumnos demostraron para realizw aetiüdades de índole práctica.

En relación con las Í{ablliclades Orgonizativas, los aiumnos de ambas

generaciones lograron un desanollo íntermedio relacionado con la

administración de los recursos existentes; con la detección de líderes y con

la evaluación de sus aceiones; asimismo, aunque en grado incipiente,

lograron desarrollar habilidades relacionadas con la toma de decisiones.

Adicionales a éstas, los alumnos de la primera generación lograron cierto

r,lesanollo de habilidades relacionadas con la delegación de fi.urciones enüe

los integtrantes de los grupos que formaron y un desarrollo incipiente en

acoiones rcferidas a la promoción de la orgaruzación enüe la población. En

lo que concienre a los alumnos de la segunda generación, éstos no lograron

desanollar dichas habilidades, lo que refleja que no siempre adquieren los

alumnos la pericia que requieren a través de su interve¡rción en la

comruridad para ordenar, coordinar y evaluar las distintas acciones.

Lo anteriormente expresado, nos permite inferir que si bien ambas

generaciones lograron desarrollar algunas habilidades Heurísticas, de

Comunicación, Técnicas y Organizativas, el grado de competencia alcanzado

no contribuye a confo¡mar, el tipo de egresado que la sociedad demanda.
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Aun cuando existen similirudes entle algunas habilidades desarrolladas

por ambas genetaoiones, también se encuen$an diferencias t fotan' ofl

el caso de los alumnos cle la segunda, que es indispensable rmpulsar este

ámbito de formación con el propósito de aspirar a un perfil de egreso de

nueshos estudiantes cada vez más acorde a los requerimientos de la

sociedad.

En síntesis, respecto a las actitudes y habilidades relacionadas con

!a práctica escolar comunltaria, es posible arribar a ciertas consideraciones

de orden general. De entre ellas destaca el hecho de que al pafecer existen

algunas diferencias, casi imperceptibles, en lo que se refiere a las actitudes

y habitidades que cada generación logró desarrollar, a pesaf de que cada

una cle ellas se enfrentó a un proceso de enseñanza - aprendizaje distinto

y, por ende, a carencias y deficiencias disímbolas en su período de

fonnación. Esa mínima diferencia o, dicho de otra manera, ese equilibrio

enüe ambas generaciones con respecto al gfado de desanollo de actitudes

y habitidades se debe, en mi opinión, a que mientras las alumnas de la

primera generación recibieron ese reforzamiento relacionado con la

modificación de ciertas actitudes positivas hacia un ejercicio profesional

más responsable y comprometido, se descuidó en ellas el desarrollo de

habilidades orientadas principalmente al análisis e interpretación teórica de la

información derivada de la práctica escolar comunitaria; los alumnos de la
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segunda generación recibieron un referzamiento en cuanto a refe' ; teórico

rnetodológicos y no fueron atendidos con probidad en el áü,,,,i'ro de la

aplicación de conocimientos teóricos a la práctica ni en el relacionado con el

desarrollo de aotitudes favorables hacia la intervención comunitaria. De lo

anterior se desprende que los ,riorr"o, que se realicen deben ser

encaminados a lograr uÍa formación integral o los resultados serán siempre

parciales y los efectos de nueshos esfuerzos se verán desdibujados.
@-
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CONCI,USIOF{ES DE LA IN\TES'TGACTON

El proceso educativo que ha qirredado descrito, analizado

en el capítulo antecedetrte, se üo rodeado de una serie de

índole diversa.

e .:rpretado

dificultades de

Antes de hacer alusión a las conclusiones propiamente dichas, se hace

necesario destacar, al menos, algunos aciertos, desaciertos, omisiones y

carencias relacionados con la prácnca escolar comunitaria.

De entre los primeros sobresalen los relacionados con la modificación

al pla¡r de estudios de 1976 que, sin cluda, abrirá las vías para solucionar

muchos de los protrlemas descritos; asimismo, es preciso reconocer el interés

cle las autoridades de la escuela por resolver las dificultades que se suscitan

cotidianamente con motivo de la prárctica escolar comunitaria, pues aunque en

este momento la última generaciÓn esta aun acogida al plan de estudios

anterior, en ningún momrnto se han dejado de lado renovados esfuerzos por

lograr, cada día, mejores resultados.

Otro acierto lo representa la incorporaoión de la ENTS al Programa de

Apoyo a la Exeelencia Académica (PAEA), pues todo parece indicar que éste

favorece el cumplimiento de los objetivos de enseñanza ' aprendizaje

preüstos, al menos así se constató en la práctica escolar comunitaria realizada

por la generación, aquí descrita, que se formó al amparo de aquéI.
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De enhe los principales desaciertos, omisiones y care¡rt;las detectados

podemos destacar los siguientes:

T. EN RELACTÓN CON LOS REFERENTES NORMATIVOS.

o El plan de estudios, carece de una esffuctura sistemática y lÓgica Y, por

otro lado, la ubicación temporal de las asignaturas teóricas no se

conesponde con los requerimientos de la práctica escolar cornunitariq .lo

que ocasiona que dichas asignahuas no satisfagan, con suficienci4 las

necesidades que demanda el ejercicio práctico.

o El plan de estudios rcficrc, con rcspecto a la práctica escolar comunitaria,

especificaciones arnbiguas; ello origina que docentes y alumnos tengan

dificultad para comprender su intencionalidad.

o El Est1uema tle ta hdctica Escolar Comunltaza es el referente normativo

más conooido y utilizado por los profesores de prácticas en olvido, incluso,

del Plan de Estudíos,

c El Esquema de la hdctica Escola¡ Comunitaria, como referente

normativo, carcce de precisión en cuanto a objetivos y procedimientos, lo

que dificulta la comprensión y la adecuada implementación de modelos de

intervención más acordes con las necesidades de la población; asimismo,

origina que los objetivos previstos no sean cumplidos con suficiencia y

que se difioulte la valoraoión de los alcances obtenidos.
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o El Reglamento de ln háctica Escolar como referente ativo, no

cumple úon su función, debido, básicamente, a su escasa Obset t't',fl6i¿,, hechO

que repercute en la deficiente formación que alcanzan nuestros egresados'

e El documento denorninado hincipios de la háctiea Escolar, es poco

conocido por docentes y alumnos y, en consecuenci4 no se cumple con los

aspectos que se señalan en é1, raz6n por la cual no se logran los

propósitos ahl preüstos, sobre todo en lo que se refiere a regular la

intervención comunitaria y a fundamentar la opción metodológica del caso'

2. EN RELACIÓN CON LA WNCULACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS

REFER,ENTES N ORMATIVOS,

o No existe intenelación entre los objetivos previstos en el Plan de

Estudlos y los contenidos a los que hacen alusión los otros referentes

normativos aquí analizados.

o Existen diferencias imporlantes cnfie los linea¡nientos esüpulados en el

Esquema de la Práctica Escolar Comunltario y el Reglamento de la

Prúctica Escolar, lo que podría originar que este ultimo no cumpla con la

función de complementar los aspectos estip¡lados en el primero'

c Enüe el Reglamento de la P:dctíca Escolar y el documento que alude a

los princlpios de la hdctica Escolar Comunitarrlo, no sólo no existe

ünculaoión real sino que ambos duplican ciertos lineamientos, mienfias que
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otros aspectos que pueden ser oonsiderados esenciales no '- ;ncuenfran

incluidos en ninguno de los dos.

S. EN REI-ACIóN CON EL nROCESO EDUCATIVO WNCULADO CON
TA FRACTTCA ESCOT.AR CAMUNTTANA,

o Lt carenaia de un criterio unificado para interpretar los objetivos de

ensefianza - aprendizaje estipulados en el plan de estudios redunda en su

limitado cumplimiento,

c El escaso conocimiento, por parte de profesores y alunnos, de los

referentes que debieran norrnar la prácnca escolar comunitaria" origina

que la opaacionalizaciín de la acción se parcialice, dejando de lado

aspectos esenciales en la formación del rabajador social.

e La prhctica escolar comunitaria se anticipa a la teoría. Ésto púece

deberse, como ya quedó señalado, a que los contenidos de las asignaturas

teóricas y teórico metodológicas con respecto a la práctica escolar

comunitaria, no están situados convenieritemente desde una perspecüva

temporal.

o Las asignaturas teórioas que conforman el plan de estudios no incluyen el

grupo de conocimientos teóricos y técnicos requeridos por los alumnos

para su aplicación en la intervención comunitaria.

o Los alumnos no logran identifrcar la especiñcidad profesional debido,

principalmente, a que dururte la práctica no se logra la vinculación de
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los contenidos teórieos de las asignaturas comprendidas en las oüas

áreas, con el trabajo social.

e Del proceso educativo que concwre en el aula/ taller, no se deriva un

aprondizaje significativo que favotezca la aplíca'ciÓn .!e conocinúentos al

ámbito det ejercicio comunitario, debido' entre otras cosas' a que el

pfoceso de ensef,anza . aprendizaje que 0onoure en el aula es concebido'

por los docefites, de manera independiente al que tiene lugar en la

cOmunidad y a que éstos no realizan, de manera oportunA' el anáüsis

teórico del ejorcicio ptírcnco del caso'

o La descenexión entre el enfoque teórico y la práotica escolar comrrnitaria"

generacla, aL parecer, por la carencia de formación didáctica de los

profesores, fepercute en una supervisión deficiente durante la intervención

en la comUnidad, lo que provoca que la asesoría a los estudiantes no

sea opornma y, por ende, que el proceso de enseñanza' aprendizaje sea

limitsdo.

o El hecho de que un mismo profesor de prácticas permanezca con los

alrrmnos durante los tres niveles de la práctica escolar comunitaria' pafece

influir favorablemente en el proceso educativo y en los resultados de éste'

por el contrario, el cambio de los profesores al inicio de cada nivel de prácücas,

Conduce a que se acentuen las deficiencias, sobre todo las relacionadas con

la inadecuada selección cle centros de prácticas, la falta de permanenoia y
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continuidad en la intervención comunitaria, la clesarticulación der proceso

de enseñanza aprendizaje que tiene lugar durante la práctica . or ende,

del proceso metodológico que se aplica en la comunidad.

En la formación de los estudiantes se priülegia el ámbito cognoscitivo y

el enfoque pragmático, en detrimento del desa¡rollrr racional y analítico.

Los alumnos no logran identificar globalmente el campo de intervención

profesional debido, entre ofras cosas, a que no existe equilibrio entre el

número de horas estipulado para eada una de las dos modalidades de

ptácnca escolar, es decir para la comunitari a y para la institucional.

La práctrca escolar comunitaria, a fravés de la implementación de

programas o proyectos que promuevan acciones encaminadas al diseño de

esfrategias cle intervención, no propicia que el alumno vincule la escuela

con la sociedad,

La intervención de

necesidades de la

comunitaria, con

lc s alumnos en la comunidad no da respuesta a las

población debido a que durante la práctica escolar

f'ecuencia, no se logra desanollar en los esh¡diantes

actitudes de compromiso y responsabilidad.

Los alumnos no manifiestan, al arribar al tercer nivel de la práctica escolar

comunitaria, adquisiciones relacionadas con et desanollo de ciertas actihrdes

y habilidades favorables para el desempeño de su futuro ejercicio

profesional, a pesar de los esfuerzos de algunos profesores.
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o Todo parece inelicar que el hecho de que un grupc de práet sté

integrado por alumnos que proceden de distintos grupos de teoría" origrna que

existan divergencias, a veces in'econciliables, que repercuten, principalmente,

en un escaso desarrollo de actitudes favorables y de habilidades

f"nndatnentales. En el mismo sentido parece influir también la falta de

interés y vocación en los estudiantes, a pesar de los esfuerzos que el

doccnte pudiera realízar para rnediar esta cicunstancia.

Hasta aquí, hemos señalado lo que a nuestro juicio son los principales

aciertos, desaciertos, omisiones y carencias relacionados con la prácüca

escolar comunitaria; con base en lo anteriormente expuesto es facüble

arribar a las siguientes

CONCLUSIONES GENERALES

o No existe correspondencia entre el deber ser de la práctica escolar

comunitaria y la práctica real, Ello conduce a que la formación académica

de nueshos cgrcsados no dé respuesta al perfrl requerido por las

instítuciones sociales.

o El proceso educativo referido a la práctica escolar comunitaria, tanto el

que concwre en el aula/ taller como en la comunidad, no favorece

éstq de acuerdo con lo previsto, coadyuve a que los estudiantes logren

colrecta y oporftula identificación del objeto de esn¡dio disciplinario,

que

la

del
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campo específico de intervención, del quehacer profesional y del proceso

núsmo de la práctica; y asimismo, que fitnja como eje dr íbrmaoión

tiel licenciado en trabajo social.

e El Plan de Estudios debe constituirse en el eje regulador de ias acciones

referidas a la práctica escolar comunitaria y de ét debe derivarse un único

documento normativo que articule la programación de contenidos y la

reglamentacíÍn para su implementación y operacionalizaciótt" lo cual,

enüe otras cosas, habrá de coadyuvar a enadicar la desarticulación natural

que suele darse cuando existen varios referentes normativos intentando

operar a la vez.

o La compleja formación que requieren nuestros estudiantes, en relación

con hábitos, habilidades, destrezas, actitudes, capacidad de comprensión y

conocimientos teóricos y técnicos, hace indispensable lo siguiente: a) Que

los docentes cuenren con un bagaje importante de referentes tcóricos

disciplinarios; b) que los docentes posean una formación didáctica que les

permita cunplir con su fturción como formadores de profesionistas

comprometidos; y c) que los estudiantes se incorporen a progfamas

específicos para lograr niveles significaüvos de desanollo de hábitos,

habilidades intelectuales y motoras y actitudes que favorezcan el adecuado

desempeño de su futru'o ejercicio profesional.
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¡,ÉruP,AS GENE,R.ALE,S DE ACCTÓN.

Con base en las conclusiones y en las debilidades regisgac' ; durante la

práctica escolar comunitaria, se desprenden los indicadores suficientes para

{ü€, en un esfuerzo corupartido, puedan generarse algunas líneas de acción

orientadas a su fortalecimiento.

Tales líneas de acción sc propone giren en torno a los siguientes cuatro

ejes:

L Flan de estudios de 1996.

2, La normatividad det pfoceso educativo referido a la prdctica escolar

comunítwíq

3. Los Docentes

4. Los Alumnos

recordará, intenta formar

trabajo social, caPaces de

El Plan

profesionistas de

de estudios actual, como se

excelencia en el ámbito del

anglilr,Af, explicar y compfender las necesidades y problemas sociales a nivel

indiüdual, grupal, comunitario y de la sociedad en general y crear modelos

de intervención Para su atención'

De este objetivo central habremos de derivar los propósitos específicos

de cada llnea de acción que se plantee, con lo que garantizamos' no sólo la

vinculación indispensable entre el deber ser del plan de estudios y su

ejercicio cotidiano, sino también la consecución del objetivo üazado'

397



Prímer Eje: Plan de Estutlios de 1996

Líneas de acción encaminsdas a la revisión de sus plantea, ilos y a
la regwlaeión de su oÍreracionalización,

Como recordaremos, el plan de estudios de 1996 nace eomo necesidad

de modificar el ordenamiento de 1,976 al no cumplir, éste ultimo, con las

expectativas planteadas por las instituciones y al eüdencia¡se una gfan

desvinculación entre la formación académica ,¡ el ejercicio profesional. El

nuevo ordenamiento académico, se aboca, en gran medida, a fortalecer y

consolidar ia especifioidad de la profesión, a dota¡ al alumno de un amplio

bagaje teórico antes de iniciar dicha práctica y, asimismo, aspira a formar un

rabajador social aapz de intervenir en el ámbito social, por lo que intenta

superar, en lo posible, las debiliclades del anterior.

No obstante ello, serÍa conveniente reüsar su composición toda" a la

luz de los hallazgos aguí enunciados; asimismo es preciso hacer conciencia

que con frecuencia ocure que de la operacionalización de un plan de

estudios se derivan una serie de deficiencias, por lo que existe el riesgo de

que los desaciertos, omisiones y carencias registrados en este trabajo, se repitan

en el marco del nuevo plan de estudios si no se pone especial atenoión en

los factores que las originan; en tal sentido, deberemos abocarnos a realizar

acciones encaminadas a constifuir, reconstntir o fortalecer, según el caso, los

siguientes aspectos;
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l. Creación de una Academia de Profesores que incluya a los do ' ntes de

las cuah'o áreas comprendidas en el plan de eshrüos vige, con el

propósito de propiciar una toma de decisiones compartida.

2. Creación de cuatro Academias de Profesores, una por cada rárea de las

cornprendifus en el plan de estudios en ügor, con el objeto de:

a) Analizar y discutir sistemáticamente los problemas y dificultades con los

que se enfrenta cada grupo de docentes oon motivo del proceso de

ensefi anza - aprendizaje.

b) Unificar criterios de interpretación de los objetivos de enseñanza -

aprendizaje estipulados en el plan de es¡¡dios.

c) Reüsar y reconfigurar, si fuera el caso, la esffuctura lógica de los

oontenidos.

d) Vigilar la congruencia entre los contenidos que se imparten y los que se

sefialan en el prograr ra de cada asignatura.

e) Cuidar el cumplimiento oporhmo del abordaje de las temáticas requeridas

para la intervención comunitaria.

f) Vigilar la achralización consttlnte de los contenidos.

g) Establecer mecanismos de evaluación que permitan oonoborar los logros

dlel proceso educativo y si efectivamente se logran hansferencias

signifieativas del aprendizaje obtenido.
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Segundo Eje: La
práctica escolar

normatividad del proccso educativo referíf
comunitaris.

Err vlrtud de los desaciertos, omisiones y carencias enconüados en

relación con los documentos que norrnan la práctica escolar comunitaria, se

propone como línea de acción general, la siguiente:

Diseñar un referente normafivo que emerja del plan de esfidios y que se

tradrMca en un sólo documento, que plasme todos aquellos factores que hagan

posible el cumplimiento de los objetivos preüstos para la práctica escoiar y,

al mismo tiempo, dé respuesta al tipo de egresado que la sociedad demanda

Dicho refetente normativo debe cumplír con una función reguladora que

sustente la aca]úrción aula / taller y prácicaescolar comunitaria y, al mismo tiempo,

fr¡ndamente la opción metodológica prevista en el pran de estudios; en

consecuencia, tendrá que contener los requerimientos mínimos para contar con

la información necesaria para una práctica escolar comrmitaria de alto nivel,

Para ello, debe cubrir la programación de contenidos; la reglamentación para su

ímplementación; ia operacionalización de las acciones encaminadas a fi¡ndamentar

teórica y metodológicamente la práctica cornunitaria y a desanollar en el

estudiante las habilidades y actirudes necesarias para enfrentar diversos y, en

ocasiones, complicados procesos sociales,

con el propósito de que er documento de referencia cumpla

efbctivamente con su frrnción reguradora, se recomienda:

Ia
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a) Que se derive del plan de estudios vigente.

b) Que se vincule eon los requerimientos reales que demanda la foi ;rón del

trabajador social.

c) Que eomprenda los dos ílmbitos que forman parte del proceso de

enseflanza aprendizaje que tiene lugar durante la practica escolar

cornunitaria: aula ltaller y eomunidad.

d) Que atienda al cumplirniento de la necesaria interrelación entre los

conocimientos teóricos que se abordan en el aula y los que se

requleren en la intervención comunitaria.

e) Que regule con precisión la acción del docente en el aula para que se

constituya realrnente en un espacio de reflexión y teorización de la

práctica.

0 Que norme sobre la orientación interdisciplinaria que debe tener la práctica

escolar comunitaria,

g) Que deflrna con claridad y precisió¡r los objetivos preüstos, las acciones

que favorezcan su cumplimiento y el procedimiento a seguir.

h) Que exprese de manera clara y precisa los referentes teórico

metodológicos que habran de respaldar la acción en la comunidad.

i) Que sancione con nitidez la vinculación enFe teorla y práctica.
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Estas recomendaeiones favorecerán que dicho referente no'" 'ativo

represente realmente una guía operativa para el desanollo de ,. ;Actisa

escolar oomunitaria.

T'ercer Eje: Los docentes.

'l-a 
formación del docente como personal responsable de la

operacionalizaeiín del plan de estudiós cobra relevancia, sobre todo a partir

de los problemas detectados corno resultado de la presente investigación.

Con base en ello, se hace preciso la programación de acciones tendientes

al fortalecimíeuto de este sector.

Como se recordará, en el análisis e interpretación de la información

detectamos que uno de los problemas más frecuentes dr¡rante la práctica

escolar comunitaria lo constituye la eüdente carencia de referentes teórico

metodológicos por parte de los alumnos, aunado al hecho de que éstos no

logren transferetrcias signifrcativas del aprenclizaje alcanzado dtuante la

práctica escolar comunitaria, al mismo tiempo que se descuida el desarrollo

de actitudes y habilidades favorables para su desempeño profesional.

En este sentido y en el marco clel eje que nos ocupo, se proponen, al

menos, las siguientes líneas de acción:
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a) Retacionetla con Ia formación de docentes y sl¿ actualización
tlisciplinaria.

En esta línea se propone un progfama encaminado a la a..ualización

teórico metodológica de los docentes, que incluya un conjunto de seminarios

críticos - reflexivos en los que se aborden principalmente los siguientes

tópicos:

o Objeto de eshrdio del frabajo social.

o Fundamentación teórico metodológica disciplinaria'

o Elementos teórico metodológicos indispensables para la intervención del
nabajo social.

o Referentes conceptuales.

o Modelos de intervención.

o Supervisión de la práctica escolar comunitaria,

c Hvelueción de la prácüea escolar comunitaria.

f-qlq- to-g:-ql rssslrcdss gcsírrvos s-g rgesrr¡ier¡da <1'e dichos "t'niot'io"t

c Sean establecidos como obligator{os, principalmente para los profesores
relacionados con la práctica escolar.

e Se constituyan como permanentes.

o Sean irnpartidos por especialistas en la materia de que se trate, quienes,

además, deberán 1.ner una basta experiencia en las temáticas que aborden.
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b) Relacionada con la formación de docentes y referida al ejercieio la
profesión.

El personal docente asignado a la práctica escolar requiere de amplios

conocimientos y experiencia, tanto en el terreno profesional como en el

trabajo social comunitario; por ello, se torna importante la organización de

talleres y seminarios crífico - reflexivos en los que los profesores, al menos:

o Analicen las distintas áreas de intervención del rabajo social

o Analicen y valoretr las funciones del trabajador social, por área de intervención.

o Desarrollen las actitudes indispensables para el mejor desempeflo del
ejercieio docente.

e Analicen y valoren las múltiples y variadas experiencias profesionales, para
favorecer el intercambio y la retroalimentación de sus vivencias.

Con base en lo anterior, y para lograr carnbios significativos en los

docentes, se recomienda prever:

o La consecución pernanente de los serninarios y talleres aludidos.

o La obligatoriedad en la participación, especialmente en el caso de los
profesores responsables de guiar la práctica escolar.

o La programación y utilizacién de los recursos técnicos idóncos.

o La vnloración consta.nte y, en ese m&rco, la certificación de transferencias
signíficativas en relación con los conocimientos y experiencias acumuladas
por los docentes,
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c) Relacionada con Ia formación dle úocentes y referida sl rirnbito ttitltíctico.

En esta línea se propone la realizaciórr de seminarios crítico - reflexivos,

talleres y rnesas redondas, con el plopósito de abordar, para .r! análisis, un

referente teórico que se corresponda con el perfil del rab¡ ..ir social que

aspiramos formar. Dicho propósito sólo es posible alcanzarlo si se impulsa, al

mismo tiempo y congruente con lo anterior, la formación didáctica de los

profesores; ello les permitirá cumplir con su función como formadores de

profesionistas comprometidos.

Fara tal fin las acciones que comprendan este línea deberán ser

reforidas a;

La revisión exhaustiva y el análisis de diferentes teorías de aprendizaje.

La adopción cle un referente teórico que favorezca la formación integral
del trabajador social, a partir del cual deha ser enseñada la práctica escolar
comunitaria.

El análisis y ciefinición del referente teórico del caso, deberá cuidar, al

monos, los siguientes aspectos:

c Los conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas y actitudes que aspiramos
desarrolle el esrudiante de trabajo social durante la práctica comunitaria.

o Los prineipios que habrán de guiar el aprendizaje.

o La metodología de enseñanza, en tanto reflexiva y crítica, como
propiciadora de aprendizaje que favorezca la adaptación del alumno a
contextos más generales.

o La vinculación entre ln teoria y la práctica.
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o La construcción de un aprendizaje signihcativo, tanto de contenidos
coneeptuales o de tipo proceclimental, como de contenidos relativos a
valores, nornas y actitudes y, finalmente,

o La üansmisión y operacionalízacién de los conocimientc rravés de la
potencialización del uso de computadoras, para favorecer &i .ri niveles de
comprensión y retención.

Simultáneamente, es preciso impulsar la formación y desarrollo de

habilidades y actitudes favorables para la docenci4 por lo cual se deberá

utilizar el rnismo espacio para tal fin.

En este renglón, es indispensablc tener presente que:

o El proceso eclucativo pretende una formación integral del eshrdiante bajo una
perspectiva interdisciplinaria, en virtr¡d de que el ejercicio profesional exige
de él una esffecha vinculación con los sujetos de esh¡dio y con su
entorno social.

o Los referentes teórico y metodológico que se adopten, habran de favorecer
el desanollo de acfitudes y habiüdades indispensables para un adecuado
ejercicio profesional,

La importancia de la labor del docente de la práctica escolar, exige

profesores que posean ciertas características específicas referidas a su experiencia

docente y profesional; ello nos obliga a encaminar esfuerzos para incidir en

forma permanente en cse sentido,

Por tal motivo, sería oonveniente que las instanoias conespondientes

consideraran la conveniencia de incorporar a la planta docente, en lo

sucesivo, a profesores de práctica escolar que, al menos, cumplan con las

siguientes c¿u'acterísticas:
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- Cuenten con amplia experiencia profesional.

- Posean urra sólida experiencia en trabajo social comunl J.

- Tengan una vasta trayectoria docente

- Demuestren una amplia fbrmación en el ámbito de la didáetr.ea ,.,

- Manifiesten clisposición para actualizarse permanentemente, tanto en ese
renglón como en el que se refiere al campo disciplinario.

Cuarto .EJe: !,os alumna*

Un componente in'Jispensable en el proceso educativo, sin cuyo

concurso no serÍa posible la labor docente, lo constituyen los estudiantes; por

ello, se hace necesario prog¡'amÍu algunas acciones dirigidas a garantizar su

formación integral,

I.,os estudiantes de trabajo social, igual que los alumnos de oüas

carreras, al iniciar su formación profesional aniban con diferentes experiencias

personales y acadénricas al mismo tiempo que demues[an poseer diferentes

g¡ados de madurez personal. Ello exige identificar sus fortalezas y debilidades

a partir de lo que se espera de é1, con el fin de que todas las acciones se

centren en propósitos de pcnnanente reconshucción.

Al respecto, se hace necesario recordar que el actual plan de estudios

pretende que el alumno establezca una estrecha ünculación entre el sujeto de

estudio y su entonlo social, a fin de que logre identificar las necesidades de

la población, así como sus potencialidades de desanollo.
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Por ellc se torna indispensable que al ineorporarse práetica escolar

comunitaria cuente con los elementos teórico metcdológle r - rndispensables que

favorezcan tanto el desarrollo de capacidades, actihrdes y habilidades, como el

conoci¡niento integral de la realidad en la que se desenwelve el sujeto, objeto

de su estudio.

Tales propósitos se logt'aran cumplir, si se fortalece, además de la

formación de los docentes. la de los alumnos.

En tal sentido sugerimos, al menos, las siguientes líneas de acción:

L Referída al desarrolkt de sus octitudes y habilidades.

Se propone la creaeión de un programa que tienda al desarrollo de actitudes

y habilidades mínimas para un ejercicio profesional de alto nivel. Dicho

programa podría oonsiderar, enúe ohas acciones, la creación de un software

educativo con base, por ejemplo, en la teoría ACT de Anderson (Adaptive

Control of T'hought o bien, Control Adaptativo del Pensamiento). La teoría de

Anelerson está integl'ada por un conjunto de teor{as que se suceden en el tiempo,

las cuales se abocan a la adquisición de habilidades motoras, al desarrollo de

destreza, para la solución de problemas y la toma de decisiones, al desanollo

de actirudes referidas a la creatividad, a la disciplina en el nabajo y a la

perseverancia e, incluso, a lograr procesos de categorización y formación de

conceptos.
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Además cle lo anterior, A,ndetson ha demostrado que la Teoría ACT produce

cambios cualitativos en el conocimiento, ya que pennite que éste se apiique

de nrodo autornático, con rapidez y sin demanda de mentoria.

Oüas teorías de aprendizaje computacional que podrían respale , ia línea

de acción propuesta, son la teoría de los Esquemas y la teoría Pragmática; la

primera, es concebida como una esfiuctura de datos para representar conceptos

genéricos almacenados en la memoria. Se utilizan principalmente para la

comprensión de textos, la representación de hechos o el reconocimiento de

patrones visuales, con el propósito de propiciar un razonamiento lógico, un

proceso de autoinstrucción, el desanollo de habilidades para comprender o

interpretw una situación cspecífrca y, finalmente, un aprendizaje constructivo.

Por otro lado, la segunda, es decir, la teoría pragmática de la

inducción, compuesta por series de reglas o sistemas de producción que

representan el conocimirnto mediante modelos mentales; ésta consiste en la

consffucción de modelos basados en la interpretación e incluso predicciones

acerca de las situaciones co¡r las que interactúan los esn¡diantes.

Estas últimas teorias se enfocan a evaluar y perfeooionar las reglas o

sistemas de producción, a clear nuevas estn¡cruras de conocimientos a través de

la asociación y generalización, a la vez qr¡e permiten explicar algun dato

experimental existente.
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Las teorías de aprendizaje computacionales

desanollo de habilidades y actitudes, en tanto:

in a favorecer el

. Permiten el estudio de los efectos de la práctica en el aprendizaje.

n Están relacionadas con Ia adquisición y automatización cle desüezas y
pueden ir afinando el conocirniento conforme las demandas de la realidad.

" Son aplicables a esferas de conocimientos específicos.

" Consideran la suficiencia o coherencia lógica como criterio rector del
procesamiento de información.

" Propician la i¡rteracción de las variables del sujeto y las variables de la
tarea o situación ambiental a la que se está enfrentando al alumno.

. f)emandan cierta cantidad de conocirnientos específicos para enfrentar un
probiema complejo.

Sin embargo, es importante recordar que las computadoras no desarrollan

el conocimiento conceptual en el alumno, ya que no tienen capacidad de

comprensión, por lo tanto dependen del contenido con el que sean

alimerrtadas por el programador'; adernás de que el sistema cognitivo humano

forma parte de un organismo que no puede reducirse a un sólo recurso para

propiciar el aprendizaje.

2, R.eferida a su formaclón en el dmbito tliscipllnario.

Con el propósito de coadyuvar a que los alumnos logren la conecta y

oportuna identificaciórr del objeto de estudio disciplinario, del campo

específico de intcrvettción y del quehacer profesional, se propone la

organización de seminari<ls critico - reflexivos encaminados al análisis de
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las distintas áteas de intenrención en las que el trabajador social irroursiona

y enfre las cuales se encuentran, principalmente, las siguientes:

o De la Salud

o Salud Mentai

o Tanatología

o Educativa

o Eduraoión Especial

o Indigenismo

<i Readaptación Social

o Casos de Desastre

o Prevención de Adicciones

o Nifio de la Calle,

Con base en lo anterior y para asegufar resultados satisf,actorios, es

preciso que las diver sas acciones que se emprendan en. el punto que nos

ocupa, se firndamenten en los siguientes lineamientos:

o En el establecimiento de un minimo de seminarios con carácter de
obligatorios.

o En la detección opor$na de las necesidades de aprendizaje en los
alumnos.

c En la estimulación oportuna, en los alumnos, del análisis de sus üvencias,
sus relaciones personales y sus puntos de üsta en el ámbito social y polftico, a
fin de que esta experiencia les ses útil al apliculs I su üda coüdiana,
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o En la apertwa de espacios de intercambio experiencias y
reíroalimentacién. entre los estudiantes.

q En la selección ouidadosa de especialistas en la rnateria de que se frate,
quienes, además, deberan tener una vasta experiencia en las temáticas que
aborden.

o En la atención permanente a la vinculación de los contenidos quc se
aborden con el ejercicio práctico.

o En evaluaciones perrnanentes, entre docentes y alumnos, además de fomerrtar
la autoevaluaciín entre estos últimos.

3. Referida a su forrnaaión integral

En virtud de la complejidad de la iutervención del rabajador social se

hace necesario proporcionar a los alumnos una formación acorde a los

requerimientos de Ia sociedad; es por ello que se propone la organización de

círculos de estudio y talleres que permitan complementar su fonnación, al

menos en las siguientes áreas:

|. En el área relacionada con contenidos teóricos, metodológicos y técnicos.

2, En Computación

3, En Redacción ;' Ortografia

4. En el área relacionada con el manejo de un idioma exüanjero (inglés,

francés o italiano)

5. En el área relacionada aon los problemas sociales de Méúco, que como

ü'abajadores sociales, nos atañen.
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Las propuestas anteriores nos ilevan a concluir que en la medida

en que se atiendan de manera simultá'nea todos los ámbitos que convergen en

el prooeso de enseftanza - aprendizaje, será posible que la práctica escolar

comunitaria efectivamente se constituya en el eje de la formación de

nuestrOs est¡rdiantes, quienes, aspiramos, egfesen con el nivel de excelencia

al que está comprometida nuestra Universidad, en su carácter de Nacional'
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