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1 N T R o D u e e I o N 

El Trabajo Social, desde su implantnci6n como profesión, -

ha buscado mejorar sus formas de inter1rcnci6n, hecho que ha signi 

ficado adecuarse a la evolución de la sociedad y a la de la misma 

disciplina; por ello, consideramos que es oportuno iniciar estu-

dios de alto nivel, que se enfoquen n la formación de docentes -

para la profesión, con los elementos significativos, tanto teóri

cos como metodológicos, que permitan un buen desarrollo profesio

nal. 

Creemos que es, ya una necesidad la implantación de estu-

dios de posgrado, en la Escuela Nacional de Trabajo socinl, para 

la superación académica de la profesión. Ellos npoynrtan el des~ 

rrollo que esta disciplina está teniendo dentro del campo de las 

Ciencias Sociales. 

Cualquier disciplina estA inmersa, necesariamente, en todo 

desenvolvimiento histórico; por lo tanto, puede decirse que el -

Trabajo Social tiene como antecedentes tanto la prdcticacaritnti

va privada como la de los grupos con motivos religiosos )' filan-

tr6picos. 

Con el análisis y la aplicación del movimiento denominado 

"de reconceptuali:aci6n" la mayorf.a de las escuelas de Trabajo -

Social inician un proceso de revisi6n crttica de sus respectivos 

planes de estudios; como resultado de esto, alrededor de 1971, 

todas las escuelas tentan planes de estudio reformulados. 
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En ellos se intenta nplicnr una mayor.vinculaci6n de la -

tcorta con la práctica, y se introducen estudios de la realidad • 

nacional. 

Esta acción se plantea, además, por la falta de alternati

vas en el campo de los estudios superiores en Trabajo Social, ya 

que, hasta el momento, no hnn podido ser implantados en la propia 

Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Existen algunas -

especializaciones, pero una de éstas depende de la Facultad de -

Med le ina (Es pee ial iza e i 6n en Trabnj o Social Ps iqu iAt rico) y otra 

es impartida en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia (como cspecializaci6n en Trabajo Social Médico). 

Ello hace que los trabajadores sociales que desean continuar con 

estudios de posgrado, al no encontrarlos dentro de su propio cam

po, los busquen en otras áreas de las Ciencias Sociales, aún cuna 

do éstas no satisfagan completamente los requerimientos de la - -

profesi6n. 

La actividad que desempena el profesional del Trabajo So-

cial requiere; por parte de éste, de un nivel de desarrollo acor

de con los requerimientos de las demfis profesiones, a fin de que 

sus conocimientos y sus funciones sean congruentes con los req~e

rimientos de la problemAtica social en sus diferentes campos de -

acción. Por ello es que se hace necesario la implantaci6n de un 

nivel académico superior, en el cual podrta darse prioridad a los 

aspectos docente y de investigación, parn elevar el nivel acad6m,! 

co de la profcsi.6n. 
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Para lograr este desarrollo existen dos grandes campos de 

acci6n profesional: el sector privado y el sector estatal. No • 

obstante, consideramos que dentro de este último es en donde pue

de desarrollarse con mayor amplitud y de donde surgirAn. los mode

los de intervenci6n espectficos. 

El campo del Trabajo Social es mur diverso, lo cunl permi

te ampliar sus formas de intervención, Por lo tanto, se requiere 

que los profesiónistas de esta disciplina estén s61idamente prep~ 

radas en'un nivel superior, para que, a la ve:, ellos respondan a 

los requerimientos de la problemática social y a los del propio 

desarrollo profesional. 

El posgrado en Trabajo Social es importante, pues mediante 

él se puede hacer que en un nivel superior se retomen los plante~ 

mientas que han surgido en esta profesi6n y que servirAn para_que 

se encuentre la adecuada ubicacl6n de los mismos dentro del con--

texto nacional )' local. As{ mismo podrtnn ser consideradas las -

experiencias que surjan como producto de lo investigoci6n que so

bre el ~rabajo Social se lleven a efecto, con lo cual se lograrta 

"un mejor proceso de sistematizaci6n del conocimiento al respecto. 

Con todo lo antedicho, pretendemos que tanto los docen

tes como los profesionales del Trabajo Social logren su superaci6n 

académica, para beneficio de ellos y de nuestra sociedad, en su -

conjunto. Uno de los medios adecuados para tal fin lo es, indud~ 

blemente, la implnntaci6n de los estudios de posgrado en· nuestra 

profesi6n. 
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C A P I T U L O I 

EL TRABAJO SOCIAL FRENTE A LAS CIENCIAS SOCIALES 
Y SU POSIBILIDAD DE OBTENCION DE NIVELES SUPERIORES. 

1.1. Referencia Histórica. 

El Trabajo Social es tan antiguo como la misma humanidad, 

puesto que en todo tiempo los seres humanos han tenido necesidades 

sociales que satisfacer. 

Por esto es la importancia de mencionar algunos de los as

pectos m6s sobresalientes de la evoluci6n del Trabajo Social, co

mo disciplina de las ciencias sociales. 

En el siglo XIX se marca como el desarrollo de la Asisten

cia Social en Europa, llegando a Estados Unidos y, posteriormente 

· a Latinoamérica. Inicialmente Sudamérica fué la zona donde mayor 

aceptaci6n e influencia alcanzaron las bases asistenciales desa-

rrolladas en Europa y en Estados Unidos. El Trabajo Social tiene 

una ratz histórica común; las escuelas emergen y se incrementan -

en la misma época, en la mayorta de estos paises: su surgimiento 

está a la ve~ relacionado con las transformaciones socioecon6mt--

cas que se generan en cada uno de los paises, principalmente entre 

las d6cadas de los anos 1920-1940 del presente slglo. 

Por tal motivo se transforman y se diversifican las modal!. 

dades de acci6n e intcrvenci6n, como respuesta alternativa a los 

problemas, que son tan distintos como las mismas alternativas que 

la sociedad presenta. 
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Primero se present6 una concepci6n asistencialista, donde 

la instttuctonalizaci6n de estos actos representan la preocupa-

ci6n por et bienestar social; surgió la motivación del sentimieil 

to religioso judea-cristiano y por los valores tradicio.nales de 

asistencia al necesitado, seftalados por Cristo, lo que marca una 

etapa preprofesional del Trabajo Social, que se conoce como Ben! 

fice-asistencial. 

En la medida en que el desarrollo de las sociedades hace 

mAs aguda y extensa la problemdtica social, generada por el mlsm 

proceso de desarrollo, se torna prioritaria la formación e inst! 

tucionali:aci6n de un profesional aplicado exclusivamente a ac-

tuar en el campo de los problemas sociales, en su aspecto de pr~ 

venci6n y fomento de actitudes y condiciones soci.8lmente deseables 

para la estabilidad y armonta de la sociedad. 

Ast mismo, se considera la necesidad de sistematizar y •• 

organizar con algunas bases la ayuda a los necesitados. creándo· 

se, con esa inquietud, la primera Escuela de Trabajo Social, en 

Holanda, en el ano de 1899. Dicho esfuerzo se propag6, posterioL 

mente a varios paises de Europa y a los Estados Unidos de Norte~ 

mérica. 

De esta manera so explica el surgimiento del Tr~bajo So·· 

cial en el prlmer decenio del presente siglo, lo cual viene a ·· 

constituir una superación cualitativa en las formas tradiclona·· 

les de caridad y asistencia. 
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A su vez., est.as acciones logradas en el Trabajo Social ti!, 

nen relación con el desarrollo de las ciencias sociales y con la 

nueva situnci6n social que la expansión del capitalismo crea en -

los diferentes paises. 

En las condiciones anteriormente senaladas, en Latinoam6r! 

ca, los antecedentes del Trabajo Social se sitúan en el ano do --

1925, cuando por iniciativa del doctor Alejandro del Rto, se fun

da en Santiago de Chile la primera Escuela de Trabajo Social LBt.i 

noamcrlcana, teniendo una fuerte influencia de instituciones bel

gas y francesas, sltunci6n que perdura hasta aproximadamente el -

ano de 1940, cuando se tuvo la influencia del Trabajo Social Nor

teamericano, con la promoción de varias escuelOs y el otorgamien

to de becas para intcTvcnlr en programas interamericanos y, a la 

vez, realizar estudios con el prop6sito de difundir las novedades 

que estaban orientadas, fundamentalmente, hacia los trabajadores 

sociales. 

En México el Trabajo Social surge como profesi6n en 1933, 

con estudios de ntvel técnico, implantado dentro de la Escuela de 

Ensenanzas Domésticas, siendo la totalidad de las estudiantes en 

ese tiempo de sexo femenino, adquirtan una capacidad de las labo

res del hogar. Posteriormente en el campo de 18 Readaptaci6n - • 

Social se requiere personal capacitado en este aspecto, para aux! 

liar al Juez en el trabajo con los menores infractores, lo cual -

hace que surjan la carrera de Trabajadora Social a nivel t6cnico, 

en 1940, dentro de 1n Universidad Nacional Aut6noma de México, -
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Dependiendo de la Facultad de Derecho caracterizandose por tener 

una orientaci6n paramédica y parajurtdica, es hasta el ano de - -

1969 que se dan nuevas necesidades para la profesión a nivel del 

pals y de los propios estudiantes y profesionales, implantAndose 

as{ el nivel de licenciatura en Trabajo Social. 

Cuando surge el trabajo social en América Latina, éste es 

considerado como una disciplina importante en los centros hegemó

nicos, y por lo tanto, esta relación hace que existan repercusio

nes en cuanto a la inserción que el trabajo social logra dentro -

de las sociedades de América Latina. 

1.Z. Conceptos y Definiciones que han caracterizado 
al Trabajo Social en sus distintas etapas. 

Este situación hace que el trabajo social quede marginado 

durante un largo periodo del resto de las profesiones, tanto Como 

la vaguedad de las definiciones que pretend{an caracterizarlo, •• 

como la que nos menciona Valentina Maidag4n "El Servicio Social · 

es el conjunto de m6ltiples actividades conducentes a obtener el 

bienestar econ6mtco y social de los seres humanos, apoyando toda 

acción en los recursos propios de cada individuo y en la compren· 

si6n y reconoctmtento que de sus problemas logre cada cual. Esta 

forma de actuar se fundamenta en el convencimiento de que la ver· 

dadera felicidad se encuentra en la afectividad del esfuerzo per· 

sonal y voluntario". 1 

1) Alay6n, Norberto: Definiendo al Trabajo Social, Edit. Humanitas, 
Buenos Aires, 1981, p. IZ 
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O blen, como lo define PRAT, que dice "El Servicio Social 

es la relativamente joven ciencia entre nosotros, que tiende al -

bienestar social integral y que se ocupa fundamentalmente de hacer 

alcanzar un mejor nivel de vida a los individuos, grupos y comun! 

dades, mediante la aplicación de técnicas espectficas a través de 

un personal c_alificado para esta función, que buscarA lograr la·· 

adaptaci6n al medio de los individuos, grupos y colectividades -

con el propósito de que lleguen a satisfacer sus necesidades11
•

2 

También Al teta Ortega lo define, diciéndonos: 11Bl Servicio 

Social no es solo un arte y una ciencia, como venimos repitiendo 

desde hace anos. Creo que es también una trascendencia". 3 Asl. 

mismo, Ezequtel Ander-Egg lo deftne: "El Servtcto Social es una 

técnica soctal, est! en el plano de la acct6n y de la tngenierta 

soctal, de ning6n modo se le puede considerar como una ctencta, o 

como un método de investigaci6n aplicado, si bien se apoya en una 

y otro". "El Servicio Social tiene una funci6n de concienti:aci6n 

en el proceso de promoci6n del autodesarrollo de individuos, gru

pos y comunidades, a ftn de que, por medio de la participact6n, 

pasen de una situaci6n de marginalidad a otra de tntegraci6n en 

la sociedad global". 4 

8 

A su vez., la Escuela de Servicio Social de la Untversid.ad 

de Concepción, Chile, menciona: "El Servicio Social, como una ---. 

praxis social, tiende a promover en un hombro, una conciencia cT! 

tica que ~e permite realiz.ar su vocaci6n ontol6gica de transform~ 

2) Ibidem, p. 13 
3) lbidem, p. 17 
4) lbidem, p. 18 



ci6n del mundo a través de su propia superact6n. ·Al tener el Se~ 

vicio Social esta finalidad, deber~, por una parte, tener una -

concepci6n del hombre y del mundo que le permltn actuar con una 

decidida voluntad de cambios, y por otra, utilizar técn~cas que 

le permitan operacionali..zar su acci6n". 5 

En los conceptos mencionados se encuentra que los diferen

tes autores han caracterizado al Trabajo Social como arte, una 

tecnologta, una ciencia, o una praxis social, y en otras, como 

una disciplina cienttfica, por lo que seria importante mencionar 

que el arte 11era el conjunto de reglas que hay que cumpltr para.

hacer algo bien". 6 A su vez, ln ciencia es un conocimiento gene

ralizado, objetivo, trascendente, abierto. metódico verificable; 

mientras que una obra de arte hay que sentirla, la ciencia no se 

contenta con ser comprendida, debe ser explicada, por lo que re-

quiere conocimientos cienttficos previos. Cuando se menciona que 

es una tecnolog\a, se considera como una tendencia que se da a -

partir de movimiento de reconccptuali:aci6n de la profesi6n, don

de, partiendo de lo evidente, privtlegi6 la acci6n y as{, se ere~ 

ron operadores de métodos y técnicas, sin tomar en cuenta los con 

tenidos o la composici6n ocupacional. 

Al constituirse como disciplina de las ciencias sociales, 

tiene en su haber un manejo conceptual de los problemas que abor

da, y ademAs, una enorme cantidad de informaci6n a lo largo de su 

S) Ibidem, p. 19 

6) Kisnerman, Natalio. Teorla y prdctica del trabajo social. -
lntroducci6n al Trab'a~¡~o~-~S~o~c~,~.~r~.=-e~an,~<~.""""H~u~m-a~n~l,<~n~s~,°'""B~u~e~n~o~s~A~l-r-e-s, 
19Sl. p. 107. 
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desarrollo; con esto se pretende que los trabajadores sociales se 

apliquen al desarrollo de una prácttca soclal ctenttflca, para 

que el trabajo social sea consolidado como disciplina clenttfica. 

recibiendo el aporte de las ciencias sociales, tanto como brinda!!_ 

do su propio aporte. 

Aun con esta indefinici6n, el Trabajo Social logra un pro

gresivo espacio profesional y una institucionall~acl6n en Latino~ 

m6ricn, colaboratttlo en el mejoramiento de las condiciones. de vida 

de las clases menos favorecidas, y con su contrlbuci6n a la crea

cl6n de condiciones de vida y la adaptaci6n del individuo a su m~ 

dio social, etapa a la que se le denomina para-m6dica y/o para-j~ 

rtdlca (19ZS-1940), y que corresponde al inicio del TTabajo Social 

PTofesional en Latinoamérica. Su principal antecedentes es la -

creaci6n de la pTimera escuela de trabajo social. a nivel latino~ 

meTicano, en Santiago de Chile. 

A partir de la década de los a~os cuaTentas se produce un 

avance significativo; empie~a a introducirse la influencia de los 

Estados Unidos de Norteam6rica. Tal influencia permite definir 

mejor la lndole de la profesi6n,,con el fin de daT un matiz •As 

profesional a la carrera, tanto como depurar la rnetodologia de -

trBbajo, a consecuencia de los nuevos conocimientos aportados por 

los ciencias sociales. 

Esta transformnci6n que sufre el Trabajo Social, hace com

prender que su objetivo fundamental es velar por el bienestar, a 



travEs del conocimiento de los problemas que afectan a tndi\•iduos • 

a grupos o a comunidades. y estos hechos tienen como consecuencia 

que en Latinoam6rica empiecen a ser incorporadas las Escuelas de 

Trabajo Social a las Universidades o a los Centros de Educnci6n 

Sup&rior, con el fin de poder otorgar el nivel de Licenciatura, 

lo cual implica la posibilidad de un incremento te6rlco y cientt

fico, ast como una mayor integraci6n de los grupos inter y multi

disctpl inarios, tanto en los organismos privado como en los públi 

cos, donde el trabajador social desempenn sus actividades. 

Hacia la década de 1960-1970 comienza la etapa dcsarrolli~ 

ta, en la que los trabajadores sociales latinoamericanos vieron -

la posibilidad de una mejor proyecci6n profesional, pues empieza 

una.polttica dirigida por los Estados Unidos de AmArtca, en su-· 

afAn por conseguir. entre otras cosas, desviar la atenci6n de los 

posibles efectos de la Revoluci6n Cubana. 

Cuba es declarada socialista en 1960, y la situaci6n que 

se presenta en este pnis, acrecienta la preocupaci6n de los Esta· 

dos Unidos, con relaci6n a los paises latinoamericanos, por lo ·· 

que en el mes de agosto de 1961, en la rouni6n celebrada en Punta 

del Este, Uruguay, el Presidente Kennedy decide poner en marcha · 

el programa tendiente a promover el desarrollo de los paises lnt! 

noa~ericanos, y al cual denomin6: "Alianzn para el Progreso". 

Este prO)'CCto influyó en lo politice, en lo econ6mico y en 

lo social, y consecuentemente en el Trabajo Social, ya que su ob· 

jetivo era atacar el subdesarrol~o de estos patses. Con el pro· 
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grama de la Alianza para el Progreso se realizan varios proyectos 

que requerían la participación de los trabajadores sociales, vié~ 

dese realizados ast, algunos anhelos; tanto como varias frustra-

cion~s. 

Como consecuencia de este programa, se pudo llevar a efec

to una serie de eventos internacionales de Trabajo Social, cuya -

finalidad era el intercambio de experienc.ias en el campo del bie

nestar social. 

En los Congresos Panamericanos de Servicio Social de San -

José de Costa Rica en 1961, de Lima, Per6 en 1965 y en Caracas, 

Venezuela en 1968, se pudo comprender la concepci6n del Trabajo 

Social, en cuanto se decta que Latinoamérica padecía casi todos 

los rasgos ttpicos del subdesarrollo, como son: el analfabetlsmo, 

la desnutrlci6n, el deficit de vivienda, la explosl6n demogrAfica, 

el desempleo, etc., etc. Pero no habta llegado, todavta el mo--

mento de describir el origen de esos problemas y mucho menos el 

de encontrarles soluciones. Sin embargo, lo que st qued6 claro 

12 

es que el Trabajador Social puede y debe planear y ejecutar gran

des proyectos lnterinsti.tucionales, de profunda repercusl6n social, 

que deben responder a una polttica de la profesl6n ante las nece

sidades reales de la comunidad, de la regi6n o del pats. 

La falta de respuestas concretas a los problemas· de nuestro~ 

continente, hl:o del dcsarrollismo un fracaso, aun cuando l_os re

sultados de esa frustración .se pueden \•alorar como positivos, ya 

que dieron lugar al surgimiento del mOvlmiento de reconCeptuali~!. 



ci6n, que tiene sus comienzos en el ano de 1965. En Sudamérica -

comienza este movimiento. el cual es entendido como"un movimiento 

te6rico-metodo16gico y operativo que propende a crear una identi

dad entre la acción de éste y las demandas reales que surgen de -

la actual situaci6n del Continente". 7 

Por lo tanto, la reconceptualizaci6n implica un traslado -

del objeto del Trabajo social, ºde los problemas individualos, -

grupales y comunitarios hacia los problemas estructurales de la -

sociedad118
1 entendiendo a los anteriores s6lo como una parte int~ 

gral de la mtcroestructura de la misma. 

La reconceptualizaci6n busca el cambio de los contenidos -

metodol6gicos y de la praxis profesional, en busca de una ndecu~ 

ci6n de los mismos en la exigencia de la realidad polttica. econ~ 

mica. social y cultural de los pueblos latinoamericanos, a los ~

nuevos valores que las nuevas generaciones transmiten a un mundo 

que Vi\•e en un acelerado proceso de transformación. 

Por lo tanto, se busca integrar la profesi6n a la problem! 

tica latinoamericana, tarea que significa una radical superación 

de los métodos y las técnicas desarrolladas en otras latitudes. 

Nuestra realidad tiene un cnr6cter diferente a la de los paises 

llamados desarrollados, como Estados .unidos, Francia o Bélgica. 

7) Palma, Diego. La Reconceptuali:aci.6n. Edit. ECRO. Buenos Aires, 
197i. p. 31 

8) Ibidem. p. 32 
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de los cuales ha provenido gran parte de la bibllografta sobre -

Trabajo Social, y cuya inadecuaci6n e insuficiencia para nuestro 

medio, generalmente es admitida. 

Como podemos ver, se habla de supuestos filosóficos y·cten

t tficos, de contenidos metodo16gicos, de una teorta y una prAc-

tica: pero sabemos que no se puede hablar de una teorta de Trab~ 

jo Social, en forma especifica ni de contenido metodol6glco, -

cuando un gran nnmero de trabajadores sociales act6an en forma 

mecAnlca, sin tener plena conciencia del anAlisis de la metodol2 

gla que siguen para la reali.zaci6n,de sus funciones. 

Ast es como la conceptualizaci6n surge, como una critica 

a los métodos tradicionales del Trabajo Social, a la ideologta -

que los sustentn y a su inndecuaci6n a la realidad lntinoameric~ 

na. 

Todo esto se genera por las condiciones poltticas, econó

micas y sociales que imperan en el orden mundial, en particular 

en Latinoam6rica, lo cual favorece la creaci6n ,de un marco de r~ 

ferencia, en el que dicho movimiento se sustenta en las reformas 

universitarias que estiin siendo aplicadas, y. en ·las que se post_!! 

la que la Universidad debe estar comprometida, profundamente, -

con las transformaciones de la sociedad, visuali~ando, con ello, 

unn funci6n revolucionaria que en los paises subdesarrollados no 

puede ser exclusi\•amente la conciencia de ·cambio. 

14 



Los trabajadores sociales recibieron este impacto en su M 

pr4ctica·social, y en 1968 se inicia la reconceptualizaci6n, que 

se deja sentir en M6xico, hacia 1969, sobre todo en las escuelas 

de Trabajo Social donde se cambian los programas de estudio y se 

introduce el nivel de licenciatura, con el objeto de responder -

adecuada•ente a la problemAtica actual del pats, aunque tomando 

nuevamente, modelos importados de Am6rica del Sur. 

Surge el anAtisis critico del rol que el Trabajo Social ha 

tenido en el Continente, el cual entra en un proceso de ruptura • 

e inicia el camino de bfisqueda para la creaci6n de una nueva cte~ 

cia social de orientación y con contenido latinoamericanos. 

El Trabajo Social, como una funct6n soclal. consiste en un 

sistema de acciones que desarrollan los individuos y las institu

ciones. con el prop6sito de asegurar y perfeccionar las formas de 

con\•i. \'enci.a social, 

Poco a poco se comprendi.6 que la profesi6n carecia de una 

~·lnra definici.6n, por lo que se generaron interrogantes en di.ver

sos sentidos, buscando integrar la profesi.6n con la problemAti.ca 

lati.noamertcana. Ante esto, se logra despertar la inquietud en·· 

tre los diversos profesionales de las Ciencias Sociales, por ex-

pli.carse el ser y el deber ser de las diferentes disciplinas, 

frente a la situación real de dependencia y subdesarrollo, 
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1.3. El Trabajo Social y su ubicacl6n dentro de las 
e lene ias soc tales. 

Durante la etapa de reconceptualii:ación, se planteal>t1u -

los profesionales de Trabajo Social cuestiones, como: qu6 metod~ 

logta se emplea, a quienes estamos sirviendo, etc. Asi, surgl~ 

ron diversos aportes y orientaciones, como los que se caracterl· 

zan por marcar un énfasis en lo cientlfico, en lo t6cnico·metod~ 

16gico, en lo ideo16gico-pol{tico, en la constituci6n de una nu~ 

va ciencia, en la profeslonalizaci6n y en la prActica. De todos 

estos aportes, el de mayor importancia fue el relacionado con el ,, 
aspecto metodol6gico, donde surgieron nuevos enfoques, caracter! 

zados por.un conocimiento mAs ctenttftco de la realidad. Astes 

como surgen el M6todo 84slco, el Método Unico y el M6todo Inte-

grado, como contribuciones hacia una nueva metodologta del Trab.,! 

jo Social. 

Con este movlmlento se establece una critica al marco re·· 

ferencial de las Ciencias Sociales, el que hasta este momento oru 

utilizado por el Trabajo Social, y que habta sido tomado de roa~ 

lidades muy distintas .de los paises latinoamericanos, por lo -~ 

que trata dt" tener una nueva oricntaci6n, donde el Trabajo Soci.ul 

debe encontrar su propio lugar en una busqueda conjunta con las 

otras profesiones, en la que su·base conceptual, sus funci~nes ! 
sus métodos sean probados dentro de una realidad dificil qutt.-cB!! 

bia permanentemente. Ast, las ciencias sociales estAn marcando 

las medidas conducentes )' el Trabajo Social es el ejecutor de las 

mismas, a través de las estrategias y los m6todos que adopto como 
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als pertinentes y ajustados al medio social de que se trate. 

Es ast que las Ciencias sociales, sobre todo la Sociologta 

y la Pstcologta Social, puedan proveer al Trabajador So_clal de -

los elementos adecuados para que, al desarrollor·su trabajo, pro

ceda con conocimiento de causa y aplique las medidas que est4n a 

su alcance, e indu:ca los cambios que sean necesarios. 

17 

Por esto, en el Trabajo Social no basta una realidad pare~ 

lada, la realidad debe observar como un todo, pero sin perder de 

vista factores importantes que en ella se dan; estos factores son 

econ6mlcos, ideol6gicos, ~ulturnlcs, polttlcos y jurtdicos. Estos 

aspectos deben ser ampliamente conocidos por el trabajador social, 

pues de lo contrario, estnrta inhabilitado para una efectiva par· 

ticipaci6n en el cambio social. 

Po~ medio de las Ciencias sociales, el Trabajo Social debe 

obtener un marco de visi6n de un todo interdependiente, sujeto a 

un constante dinamismo, procurando poner de manifiesto las contr!!_ 

dicciones existentes en todos los hechos de acci6n social. 

Es importante senalar que el surgimiento de la mayoria de 

las Ciencias Sociales es relativam~nte reciente, circunstancia -

que determina, en algunos casos, que la problem&tica del objeto -

de conocimiento )' de mctodologio. constituyen todn\•in motivo de -

controversia, ya que existen muchos enfoques y tendencias te6ri-

cas entre quienes los aplican. ·La preparación del trabajador so

cial se encuentra en relación con el conocimiento de \'arias cien-



etas y disciplinas que tienen distintos grados de formaci6n y·

madure:, y en las que se combinan diversos objetos de conocimten 

to y estudios )' diferentes metodologtas y estrategias de an4li·

sis e investigación. 

Por esta razón, los profesionales en Trabajo Social deben 

estudiar y atender una realidad junto con otros especialistas y 

profesionales que comparten esta problemAtica como es el caso de 

los sociólogos, los antrop6logos, los psic61ogos, etc,, etc., y 

por lo mismo que las Ciencias Sociales constituyen un n6cleo bA· 

sico en torno al cual se apoya la formaci6n del trabajador social. 

El campo de acci6n del Trabajo Social es el de la realidad 

social y su objetivo es conocer ésta y llegar a transformarla; -

las ciencias sociales son lmportantes para esta profesi6n 1 porque 

aportan elementos para el estudio detallado de los hechos socia-

les, a travEs de su evolución, efectuando un acercamiento mis pr.!. 

ciso al conocimiento de la realidad social. 

La tendencia hacia la especializaci6n ha llevado un poco a 

que la interdisciplinaridad ya no sea un problema discutido, sino 

una necesidad imperiosa en la pr4ctica concreta de la investiga-

ción. 

Por lo tanto, para el planteamiento de una reflexión acer

ca del Trabajo Social, es importante saber cu4les son los elemen

tos que ofrecen las otras disciplinas, dentro de las reflexiones 
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que se foraulan para la creact6n de niveles académicos superiores; 

en lo que respecta al Trabajo Social, se podrtan hacer las siguten 

tes presuntas: ¿Se van a formar trabajadores sociales con un con

tenido te6rico als alto? ¿Este nivel alto va a resolve.r las defi· 

ciencias de la licenciatura? ¿Cull es la problem4tica de la dis-

ciplina? ¿Qu6 podrta ser resuelto al contar con estudios acad~mi· 

cos aAs elevados, como es el caso de los posgrados? etc., etc. 

Existe una variante importante que se refiera a las exige~· 

etas nuevas de la realidad y que constituyen unn base y un reto -

increible para el desarrollo de los posgrados de cualquier disci·

pl_lna social. 



CAPITULO 11 

PLANTEAMIENTOS METODOLOGICOS DEL TRABAJO SOCIAL 
,\.~o\LI:ADOS ). TRA\"ES DE SUS PLANES DE ESTUDIO -
DESDE SU SURGIMIENTO COMO PROFESION EN MEXICO. 

2.1 Planteamientos metodol6gicos que ha tenido el Trnbajo Social 
en su surgimiento como profesi6n. 

Pnrn poder comprender el proceso metodol6gico del Trabajo 

Social es necesario que nos ubiquemos en el tiempo y en el espa-

cio; ya que cada fen6meno social se produce a través de la acci6n 

de procesos hist6ricos. por lo que podemos decir que cada momento 

de nuestra profesi6n surge de una necesidad hist6rica y para en-

tender mejor este desarrollo metodo16gico retomemos lo que Baria 
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. Lima dice que el Trabajo Social "por ser una disciplina supedita

da a la elaboraci6n de teor1as de las "ciencias"• no desarrolla -

teor1as en base a su propia experiencia"9 por lo tanto con los 

aportes de las teor1as sociol6gicas y psicol6gicas, adopta alto-

dos que le permiten explicar o comprender lo que estudia, as1 co

mo el proceso que estableci6, donde estuvo sujeto como se dice en 

el documento de Teres6polis a ºtres procesos de acci6n" ~ el caso, 

el grupo y la organizaci6n y desarrollo de la comunidad. 

En los or1genes del Trabajo Social, aunque encontra•os al-· 

gunos antecedentes en los sistemas de organizaci6n social m~s pr.!, 

mitivos, til'nl' mayor relevancia el esclavismo, en donde las cond!, · 

9, Limn, Boris. Contribuciones n la metodolo ta del Traba o So; . 
~· Ed, Faces \cnc:uela, • p. ~ 



clones •aterlales de vida llevaron al hombre a buscar formas de -

ayuda mutua basadas en algunos postulados religiosos, lo cual ge

ner6 que el cristianismo se convirtiera en una de las corrientes 

que mis profundamente impactar!an al Trabajo Social en su etapa -

precursora. 

Zl 

Por lo tanto la caridad se convirti6 en lo ~s importante 

donde se fincaba toda forma de ayuda, con el transcurrir del tiem

po se tuvo que buscar el modo mAs adecuado de satisfacer ~ un ma

yor nOm.ero de personas de la manera mAs justa· y oportuna, surgie!l 

do ast algunos de los precursores del Trabajo Social como San 

Vicente de Paul y Juan Luis Vives, quienes comenzaron aportando -

algunos principios que mis tarde cmstiruirtan una base para el - -

quehacer profesional, ya que el primero do los mencionados conce

de importancia a la individualizaci6n y aceptaci6n del necesitado, 

asl como tambiEn a las visitas doaiciliarias y Juan Luis Vives se 

preocupa por la organizaci6n de la Beneficencia PCr.blica y sis.tem!, 

t"iza la forma de ayuda al necesitado. 

Como consecuencias de la aparici6n en Londres de los ba-

rrios obreros y la necesidad de ayudar a sus habitantes hicieron 

impostergable el surgimiento en 1869. de la Sociedad de Organiza

ci6n de la Caridad (CHARITY ORGANIZATION SOCIETY) mejor conocida 

a.> (C.O.S)_ para lograr una forma siste_mfltica de ayuda destinada 

a reparar los efectos del creciente industrialismo y que ofrec1a 

algunos medios para la subsistencia de estas gentes. 

Posteriormente, surgen las primeras escuelas de Trabajo §_o 
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cial. En esta forma, el Trabajo Social se perfil~ como una tecn;!. 

ca cuyo objeto era operaCionatizar ~os servicios creados por el -

Estado, para satisfacer las demandas de una sociedad capitalista 

creciente. Ello tuvo como consecuencia que, a principios del pr!, 

sente siglo, empezaran a plantearse, te6ricamente, algunos cues·

tionamientos contra la Sociedad de Organizaci6n de la Caridad, e~ 

tre los que destacan que a travEs del Estado se implantaran accig_ 

nes individuales de asistencia social, co'n el fin de ayudar a los 

pobres. 

De cualquier modo hasta este momento, las organizaciones 

caritativas, que deseaban solucionar los problemas sociales, no 

podfan explicar el porque de la existencia de estos mismos probl!,. 

mas en la sociedad. 

2.1.l. El f.!E,todo de Trabajo Social de Casos. 

Aproximadamente en 1917, la sociologta como ciencia en los 

Estados Unidos comienza a proporcionar una estructura que coµcep· 

tualmente explicarte a la sociedad como un todo. Se planteaba, ~ 

ya el problema de la reforma social, el de la ad-aptaci&n y las -· 

disfunciones sociales, 'y. es ast como, en este mismo afto, Mary 

Eleen Richmond, en base a estudios previos de investi¡acil5n en el 

campo m&'dico, elaborl5 y public6 el libro "Diaantistico Social", 

que es el primer aporte sistematizado de la acci~n del Trabajo 52, 

cial. Esta obra constituy6 una evidente ampliaci15n y un mejora·· 

miento del marco previo que se habta tenido, en donde operaba la 
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asistencia social. Por ello se constituye en el primer intento -

de sistematizacien. con carlcter profesional y con fundamentaci6n. 

cient1fica dentro de la profesi6n. Mary Richmond "comprendi6 que 

las dificultades que padecen ciertos individuos no son el result!. 

do de factores externos, sino de causas profundas basadas en la • 

propia personalidad, y concibi6 la idea de que, para ayud~r a un 

individuo eficazmente, se necesita un buen diagn6stico previo". lo 

Despul!s de este importante aporte que hizo Mary Richmond, los - -

aportes metodol6gicos adquieren importancia, y se obtuvieron como 

consecuencia de la bGsqueda y la formulaci6n de los tres métodos 

b6sicos o tradicionales, que son el de caso, el de grupo y el de 

comunidad, 

Es as1 como la atenci6n individualizada, a trav6s del Tra

bajo Social de Casos. corresponde a una etapa de tecnificacidn de 

la beneficencia y la filantropta, forma que Mary Richmond define 

como "el conjunto de metodos que desarrollan la personalidad rea· 

justando consciente e individualmente al hombre a su medio 11
•
11 

El Trabajo Social de Casos contenta tres etapas, que son -

las .del estudio de caso o investigaci6n, la del dingn6stico y la 

del tratamiento, a partir de elementos operativos de la Medicina 

y de la influencia que se tenla de la Sociologta, de la Psicolo·

gfa y del Derecho. Esta metodologla es tambiEn definida por Mary 

Richmond, quien la conceptual iza como "aquellos procedimientos • • 

que desarrollan la personalidad, mediante ajustes efectuado5 con~ 

10) Maidagan de Ugarte, Valentina. Manual de Servicios Sociales. 
'Buenos Aires, 1963. p. 185 

11) Ibídem. p. 85 



cientemente individuo por individuo, entre el hombre y el medio -

social en que vive". 12 

Z4 

A partir de 1920, la creciente influencia que tuvo el psi

coanAlisis de Freud en los Estados Unidos repercuti6 en el Traba

jo ·Social, por lo que a partir .de ese momento y hasta la fecha a!!, 

quiri6 un carftcter predominantemente psico16gico. Posteriormente 

Hamilton contribuy6 en la elaboraci!in del "caso-psico social" en 

donde se le dá una orientaci6n dominante de aspectos psicol6gicos, 

y en donde se pasa a trabajar con componentes emocionales y en -

los cuales influyen factores internos o ambientales abarcando pe!, 

so~as y situaciones, no obstante la nplicaci6n del M~todo de Ca-

sos, le formaci~n del profesional de Trabajo Social se desarrolla 

en base a que adquiere conocimientos de higiene y preparaci6n do 

alimentos, psicologta, derecho, bienestar social, previsi6n y 

asistencia, seguridad social, conocimiento de instituciones, tan

to pfiblicas como privadas, siendo estos algunos de los conocimie!!_ 

tos mis importantes que se adquirtan durante el tiempo de forma-

ci6n del futuro profesionista. 

Durante el ano de 19Z9, la crisis econ6mica de los Estados 

Unidos ocasiona que sus efectos se sientan en los Trabajadores S~ 

ciales quienes comienzan a poner atenci6n en los factores tanto -

econ6micos como sociales, de los prob~emas sufridos como canse---· 

cuencia de la inseguridad econ6mica, esto'·permite un cambio en 

la orientaci6n del caso social 1 pasando del estudio del individuo· 

12) !bidem. p. 86 



al estudio de la familia. 

2.1.2. El MEtodo de Trabajo Social de Grupos. 

El trabajo Social de Grupos es el segundo m~todo de acci6n 

del Trabajador Social, como respuesta a las graves condiciones -

que se presentaban en los movimientos de educaci6n informal, re-

creaci6n y trabajo con la juventud. 

El caso va pasando lentamente de un enfoque individualista 

a uno mbs amplio, en el que se ve al hombre actuando en pequenos 

grupos, ·y cuyas experiencias permiten su sistematizaci6n. El en

foque que tiene ha pasado por diferentes fases, como son la re--

creativa, la educativa y la terapéutica, hasta llegar a la etapa 

promocional, ya que existe la necesidad de dar respuesta a grupos 

mayoritarios. Por esto es que se fueron incorporando conocimien

tos tc5ri~os de otras disciplinas, como lo son la psicologla so-

cial, la sociolog1a, etc~tera. 

Tomando en consideraci5n las diferentes fases por las que 

ha pasado, podemos mencionar que cuando tiene una tendencia tera

pl!utica, se le_ lleg6 a definir como "un mEtodo de Trabajo Social 

qur aruda a los individuos, por medio de experiencias intenciona

das en equipo, a mejorar su funcionamiento social y a enfrentarse 

de una manera m6s efectiva con sus problemas personales, de grupo 

o de comunidad". Para Wilbur t\ewstetter el Trabajo Social de Gr!:!, 

po es "un pr?ceso socioeducativo que desarrolla .la personalidad y 
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la adaptaci6n social de los individuos. a travEs de asociaciones 

voluntarias que tienen un objetivo establecido y motivado por los 

participantes". 

Sus principales autores son Grace Coyle y Gisela Konopka, -

las cuales no precisan la metodologta, pero se puede identificar 

en el proceso cnractertstico de la metodologta psicoanalttica co

mo dingn6stico (evaluaci6n y determinaci6n de objetivos) y Trata

miento (proceso auxiliar). Como mEtodo de acci6n profesional, es 

aceptado en 1936 cuando en la Conferencia Nacional de Servicio 52_ 

cial en reuni6n celebrada en ~bntreal se le declara un nuevo mtt2_ 

do de Trabajo Social. 

El Trabajo Social de Grupos ha tenido ciertas etapas den-

tro de su formnci6n profesional y Ander Egg nos las presenta resu

midas en el esquema siguiente: 

Decenio de los 20's 

Decenio de los 30's 

Decenio de los 40 1 s 

Decenio de los SO's 

Decenio de los 60's 

Primeros estudios sobre Trabajo 

con grupos. 

Se constituye el Trabajo Social 

de grupo. 

Periodo de stntesis: El Trabajo 

Social de Grupo se orienta hacia 

la individualizacil5n. 

Expansi6n de la prActica en va-

rias direcciones. 

Surge el.Servicio Social de gru-
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po como modelo de tro.tamiento"~3 

Este método sigue un procedimiento que se compone de las 

siguientes fases: tnvestigaci6n, Diagn6stico, Programa~i6n~ Ejec~ 

ci6n y Evaluaci6n, sin embargo, aan en el m~todo de grupo se si-

gue viendo y tratando al individuo como un desadaptado social y -

solamente se le trata individualmente no como grupo y tampoco se 

le relaciona con la realidad en la que se encuentra inmerso. 

í:.1.;, El MEtodo de la Organi:aci6n y Desarrollo de la Cg_ 
munidad. 

El M6todo de Organizaci6n y Desarrollo de la Comunidad, -

tiene sus inicios en las sociedades de OrganizaciOn de la Caridad 

y las ºResidencias Sociales", los cuales tendtan u la coordina--

ci6n de esfuer~os para el mejoramiento de la sociedad a partir -· 

del mejoramiento del vecindaTio. aqu1 se conjugan esfuer~os paro 

la soluci6n de problemas comunes. 

La concepci6n del t&rmino de Organi:aci6n de la Comunidad, 

surgi6 en 1943, como un método privativo del ~rabajo Social. En 

1947. se le consideTaba como un procedimiento "para ayudar a la -

gente a encontt"ar medios efectivos de trnbajo en cooperac:i6n con 

otros 1 para mej ornr los recursos de la comunidad" • 14 

13) Mder E¡g, Ezequiel. Del A uste n la Transformac:i6n 
.del Trabajo Social. E • CRO, Buenos AiTes, pp. 

14) Ander eg·g·. Ez.equiel. Desarrollo de la Comunidad. Ed. Hurnani-
tast Buenos Aires~ 1976, l'• 23 



La Organi=nci6n de la Comunidad. se le considera como una 

forma de esfuer=o consciente de los individuos que conforman una 

comunidad para controlar sus problemas y mejorar sus servicios. -

Se ayuda a las personas a recan·ocer necesidades y recursos comu-

nes. a tra\'t;s de un proceso de adaptaci6n y ajuste de tipo inter

activo y asociativo. 

Este tErmino no es de uso exclusivo del Trabajo Social, ya 

que se utiliza tambiép..-_cn otras disciplinas que intervienen en 

programas o en proyectos encaminados a mejorar la vida de un de-

terminado grupo social en diversos aspectos. 

Por lo que se refiere al desarrollo de la comunidad, enea~ 

tramos que 6ste es considerado como un "m6todo", "mediante el 

cual se aspira a la pnrticipnci6n racional de los integrantes de 

una determinada comunidad, para una empresa de mejoramiento econ~ 

mico, social y cultural, por medio del autofinanciamiento o en C2. 

participnci6n con su gobierno, y, as1, permitirles contribuir pl!, 

namente nl proceso nacional •1 •
1 5 

Desde sus ortgenes, el Trabajo Social se preocup6 por tra

bnj n r en la comunidad, pero esto lleg6 a realizarse s61o con los 

cambios sociales y económicos de los 6ltimos treinta af\os, con ta 

necesidnd de mejorar y elevar el status de vida de lns poblaciones 

rurales, lo que permiti6 la concretiz.aci~n del mlStodo que Ca.rol.in& 

\\'are define como: "un proceso para suscitar grupos funcionales de 

15) Ander.Egg, Ihidcm. p. 24 
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ciudadanos capaces de ser los ngentes activos y responsables de -

su pro"pio proceso, usando parn ello como medios, ln investigaci5n 

en comtln de problemas locales, el planteamiento y la ejecuci6n -

por st mismos de las soluciones que antes convinieron y. la coord.!. 

naci6n voluntaria de los demfts grupos y con las autoridades ofi-

ciales de modo que se obtenga el bienestar total de la comunidud".16 

Ya que se consideraba que ninguna comunidad es perfecta, -

aunque tenga recursos numerosos y organizaciones eficientes, to-

das pueden mejorar, por tanto, los miembros que las forman tienen 

el deber y la responsabilidad de contribuir al desarrollo econ6m.!. 

co, social, cultural y administrativo de la comunidad que habitan. 

De la gran variedad de definiciones que existen al respec· 

to de este método, destacan las que consideran que la poblaci6n 

es capaz de crecer y cambiar, ayudando a regular la rapidez, la 

asimilaci6n )" la orientaci6n de los cambios procurando que la pre. 

pin comunidad intervenga en la ejecuci6n y direcci6n de los mis-

mes y adecuftndolos a la sotisfacci6n de sus ··necesidades. 

Este método tuvo su mayor desarrollo en los paises latino~ 

mericanos, cuando se aplic6 el programa econ6mico pol1tico denomi 

nado 11 Alinntn paro el Progreso", propuesto n principios de la d6· 

cada de los sesenta~, precisamente en el ano de 1961, cuando en -

Punta del Este, Uruguay, surgen los documentos de ln "Declnración 

de los pueblos de Am6rica )' la Alianza para el Progreso", ln cual 

16) Ware·, Carolina. Estudio de la Comunidad. 
Edit. Humanitns, Buenos Aires, 1964. 
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se define como "el esfuerzo sostenido y comCin para alcanzar el - · 

desarrollo ccon6mico y el progreso social de toda r:Erica Latina 

a trnv~s de inst itucioncs democrlit icas Basadas en lel respeto del 

individuo". 17 Ast los Estados Unidos, trataron dí dar respuesta 

a las urgentes carencias de los paises latinoamerlºcanos bajo la 

t~sis econ6mica del dcsarrollismo; en esta etapa, los Estados -

Unidos propontan una serie de reformas para toda latinoam6rica; 

para esta época, se aplicaron muchos programas fi1anciados por · 

la Alian:a para el Progreso, utilizando es especi 1 el metodo -

del desarrollo de la comunidad, cambiando entonce la actuaci6n 

profesional de polttico y tecn6crata a técnica y omprometida -· 

con el desarrollo, tomando parte activa en los pr gramas de· des~ 

rrollo social. 

2.1.4. Los M6todos Integrado, Bfisico y Unl.co. 

Al darse cuenta los trabajadores sociales ~e que no fun-

cionaban adocuadamonto los métodos tradicionales,¡ se empoz6 por 

hacer un anAlisis de la funcionalidad de los mismos. A partir -

de 1965, surge en los paises sudamericanos• como !Chile, Argenti· 

na y Uruguay, principalmente, un movimiento que Jeplantea al TrA 

bajo Social. A.esta rcconceptualizaci6n contriJuyeron, entre -
1 . 

otros, los siguientes elementos: Un mayor desarrollo de las Cie~ 
. 1 

~las Sociales, cuyos resultados impregnan al pr]pio Trabajo So-

cial, )' ln crisis de la profesi6n, al· enfrentar, ésta, problemas 

sociales y las c"xi~cn.cins que de cl'.!-os se deriva • A este res--

17) Ander Egg, E:.cquiCl. op. cit.· p. 330 



pecto, Ander Egg menciona que ºtanto las ciencias sociales como -

el seTvicio social, han sufrido los efectos de ln colonizaci6n P!. 

dag6gica, como bien se defini6 la penetrnci6n extranjera en lo 

cultural. Ahora, conscientes de la deformaci6n cultural sufrida, 

se busca integrar la profcsi6n a la problem~tica latinoamericana, 

tarea que significa una radical superaci6n de la mera copia de m! 

todos y t~cnicas elaboradas en otras latitudes. Nuestra realidad 

tiene un ·carácter diferente a la de los paises llamados desarro-

llados, como Estados Unidos, Francia o BElgica, de donde ha proV!_ 

nido gran parte de la literatura sobre Servicio Social, cuya ina

decuaci6n e insuficiencia para nuestro medio, generalmente es ad

mitida11.18 

Después de plantear la reconceptunli~aci6n, se consider6 -

que los m~todos caso-grupo y comunidad significaban esquemas con

ceptuales inadecuados en su forma de abordar la realidad social, 

si bien a pesar de lograr desarrollarse al posar del enfoque ind!. 

vidualista a los grupos, no dejaron de tener una visi6n parciali

zada y superficial de los fen6menos sociales. 

Como consecuencia de la reconceptualizaci6n surgen nuevas 

respuesta~. metodol6gicas, producto de la etapa de reflexi6n y an!!_ 

lisis de los··m~todos tradicionales, lo que produce como resultado 

que surjan "intentos de reformulaci6n metodol6gica siendo las m5.s 

importantes las siguientes: Mt:todo Integrado, MOtodo B!'isico )'el 

Método Unico, 

· 18) Ander Egg~ E:.equiel. (Ver No. 7 bibliografta) p. 298 
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Por lo que respecta nl m~todo integrado. este constituye 

una experiencia en cuanto a la llamada "integraci6n de m!todos" 

lo que capacita al trabajador social para combinar los m6todos 

de casos, grupos y comunidad a trnv~s de un m~todo genérico el 

cual tiene dos or1gencs, uno en los Estados Unidos, en donde el 

método no hacia más que formar un trabajador social capaz de ac

tuar frente a la problemltica individual, asf como a la colecti.,. 

va y el otro en Puerto Rico, en donde se concret6 a capacitar -

desde las aulas al profesionista para que mAs tarde tuviera una 

preparaci6n polivalente, sin que se analizaran las formas de - -

abordaje de la problemfitica en lo~ paises latinoamericanos, de-

pendiendo del poder hegemónico de los patses capitalistas, resu!_ 

tando inoperante para el logro de una sociedad mis justa. 

El mEtodo bfisico constituye otra aportaci6n que se funda

ment6 en el anllisis de los m6todos tradicionales de caso. grupo 

y comunidad. donde se observa cierta similitud dentro del proce

so metodol6gico y constituye cinco etapas que son: La investiga

ci6n diagnóstico, planeaci6n, ejecucidn y evaluaci6n, se llegd a 

este m~todo por medio de la identificacidn de t6cnicas y proced.!, 

mientas que son comunes a casos, grupos y comunidad. 

Otra aportaci6n fuE el mEtodo Gnico que plantea dentro de 

sus objetivos la transformaci5n de las condiciones oxist·entes, a 

través de una acci6n profesional de carActer racional, la cual 

lleva. a cabo por medio de cuatro funciones bAsicas: 
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l.- "FUnci6n Educacional Social, cuyas etapas metodol6gi·-

cas son: 

a) Delimitacil5n del irea. 

b) lnvest igaci6n t.emlltica. 

e) Codificac i6n. 

d) Desi:odificaci6n 

e) Ejecuci6n. 

f) Evaluaci6n. 

2.- Funci6n Investigación Social• teniendo como objetivos 

investigar la realidad social, investigar las instit~ 

clones de bienestar social, investigar el campo de 

servicio social y cuyos pasos metodo16gicos son: 

a) Sentimiento del problema. 

b) Delimitaci6n del tema. 

e) Formulacil5n de hip6tesis. 

d) Disefto de la investigaci15n. 

e) Trabajo de campo. 

f) Anilisis e interpretaci6n de datos. 

f) Informe. 

3,- Funci6n Planificaci6n Social, cuyos objetivos s-on coa 

tribuir a diseftar pol1ticas ~aciales nacionalesJ con

tribuir nl cambi~ de_ cstructurus y cuyu metodologia -

es: 

a) DiagniSst ico. 

b) Determinnci6n de metas y medios. 



e) Discusi'ón y decisi6r; 

d) Elaboracil5n del plan. 

e) Ejecuci6n. 

f) Evaluaci6n. 

4.- Funci6n Asistencial, que es la prestaci15n de servi-

cios directos tendientes a solucionar los problemas 

inmediatos, siendo sus etapas metodol6gicas: 

a) Conocimiento del medio. 

b) Diagn!Sstico. 

e) Progl'amoci6n. 

d) Ej ecucilSn. 

e) Evaluac i6n". 19 

Este mEtodo se desarrolló en Chile, en 1971., en la Univer. 

sidad de Concepci6n y tuvo la.posibilidad de aplicarse debido a 

las condiciones pol1ticas, econ6micas y sociales que permittan • 

que la formaci6n del trabajador social contribuyera a la trans·· 

formaci6n de las condiciones objetivas de la realidad chilena. • 

Dentro de la modificaci6n que tiene este mEtodo es la desapari-

G:ilSn de los objetivos de la metodologia t!adicional, tratando de 

hacer mfis científico el quehacer profesional. 

Todo este proceso llev6 al planteamiento del-m&todo cien

tlfico como el m~todo general aplicable a la pr4ctica de Trabajo 

19) Lima, Boris, Epistemologta del Trabaio Social. Ed. 1-llmani-
tas, Buen?s Air~s, 1975. pp. 128-129. 
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Social que nos permitirl por un lado el conocimiento de la real! 

dad en todo su contexto y no en forma parciali2ada y por otro l~ 

do extraer de esa realidad conocimientos para enriquecer la teo

ria y lograr la relaci6n teor1a·prlctica. 

2.2. Surgimiento del Trabajo Social en M~xico, e implantaci6n -
del Nivel TEcnico. 

Desde 1920 se sinti6 en México lti necesidad de contar con 

mujeres preparadas para desarrollar una amplia labor de servicio 

social y esto se puede contemplar con toda la reforma econ6mica 

y social que surge con la creaci6n de cscue~as rurales, organi2~ 

ci6n de la primera campafta de alfabetizaci6n, el establecimiento 

de desayunos escolares, la intensificaci6n de la repartici6n de 

tierras, se establece el Tribunal para Menores, la Casa de Orie!l 

taci6n para Mujeres y ademis se crea el Consejo Superior de Pre· 

visi6n Social, con lo que se dan nuevas orientaciones al trata·· 

miento de los delincuen
1
tes, en el aft.o de 19Z4 se crea la Junta • 

Directiva de la Beneficencia Pdblica y durante 1931 se transfor· 

ma radicalmente la Beneficencia con la colaboraci6n realizada •· 

por el Prof. Moisés Slenz y Don Ram6n Beteta, partiendo de este 

momento un nuevo concepto de la beneficencia, por el de Asisten

cia Social. 
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Durante el afta de 1931, se funda por iniciativa de la es· 

p~sa del Presidente Emilio Portes Gil, la Asociaci6n ~acional de 

Protecci6n a la Infancia y en ella se organizan los primeros cu.r, 

sos de tr~bajo social, los cuales fueron dirigidos por Dofta Elena 



Landa~u. Los primeros cursos que se dieron sobre trabajo social 

estaban relacionados con las enfermeras visitadoras que fueron -

las primeras trabajadoras sociales que hubo en MExico. 

La Secretaria de Educaci6n PO.blica 1 desde el afta de 1923, 

cuando crea las misiones culturales en el Estado de Hidalgo que 

se encargaban de propagar educnci6n, procuraban el mejoramiento 

de las comunidades en el aspecto social, por lo que se cree que 

estas misiones sentaron las bases del Trabajo Social en M@xico, 

comen:ando a preparar a trabajadores sociales entre maestras y -

enfermeras o simplemente buenas amas de casa, puesto que todav1a 

no se hab1a llegado a constituir como profesi6n 1 todavia no ha-

b1a una escuela especialmente dedicada a la foTmaci6n de tTabaj!, 

doTas sociales. aunque ya en otTos paises esta pTofesi6n eTa re

conocida y respetada. 
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Por la c.arcncia del profesionista. se hizo necesaria la. 

formaci6n de un técnico que como en el resto de AmErica Latina 

se inicia como au~iliar de otros pTofesionistas para actuar so-

bre situaciones familiares especificas como la economta dom&sti

ca. siendo en el ano de 1933 cuando se crea l~ primera escuela -

de Trabajo·Social, utilizando para ello la antigua escuela de E!!. 

senan:a Doméstica de~endi~nte de la Secretaria de Eduaci6n Publi 

ca. cuya preparaci6n técnica contemplaba adem~s de materias.4e .-·· 

cultura general que eran proporcionadas por la escuela secunda-

ria y luego eran ampliadas con las ~aterias de.trabajo social -

que contemplaba de hnbÍlidad manual y econom1a doméstica.· coci 



na, dietltica, alimentaci6n infantil, remiendo y corte principal 

mente para educar )' orientar a las mujeres campesinas, lo que se 

coq,lementaba con conocimientos de enfermer!a, higiene y puericul

tura para poder suministrar primeros auxilios y ayudar a la im-

plantacien de los m~todos de higiene tanto individual como cole.!:._ 

tivo y ampliaba sus conocimientos con materias como Demografta -

Dactiloscopia, Psicologla Social, Técnicas del Ser\.·icio Social, 

Invest. iaaciones Sociales y Sociologia. 

Todas estas materias estaban contempladas en el plan de 

estudios de la carrera a nivel tl!cnico, ya que se consideraban 

indispensables y necesarias para desempenar sus actividades en 

los hospitales, clrceles, escuelas, tribunales para menores o -

donde se necesitara orientaciones colectivas obreras o campcsi-

nas y realizar alguna investigaci6n, ademtis se proponia desarro

llar actividades en maternidades ejidales y colonias campestres 

para el descanso ,.. atención de los nin.os en sus vacaciones. Es

ta escuela se inicia con un curriculum de 3 anos de estudio y se 

exige el mtnimo de primaria para ingresar a la carrera, aunque -

de preferencia era con instrucci6n secundaria, todos los conoci

mientos que adquir!an las alumnas en su formaci6n como trabajad2 

ras sociales era considerado bAsicamente destinado a entrenar -

personas para cuestiones relativas a la econom1a doméstica y el 

manejo de situaciones familiares muy concretas, siendo en el ano 

de 1936 cuando se le registra en la Direcci6n General de Profe-

sienes por Decreto Presidencial. 

Otro aspecto importante para la profesi6n en su desarro--
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llo en México. fu~ la C-'rcaci6n de la Carrera de Trabajo Social -

en ln Universidad l'\acional Aut6noma de .MExico, cu)"oS anteceden-

tes aparecen cuando se crea en la UNAM, en el ano de 1937, un -

curso especial para empleados y funcionarios de los Tribunales -

para Menores. Para mejorar los servicios de esas Instituciones, 

ern necesario que dentro del equipo de m&licos y abogados se conta

ra con personal que auxiliara en tareas sencillas, como proyec-· 

tar y atender el tratamiento en los hogares de los individuos. · 

Surgiendo ns! en In UNAM la profesi(in a nivel t.écnico por inici!!, 

tiva de mEdicos y abogados, siendo en el ano de 1938 cuando es 

presentado el plan de estudios de la carrera al Director de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el plan fUE aceptado en 

abril de 1940, fund5ndose ast la carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional Aut6noma de México, dependiente de la Facu!. 

tad de Derecho, con el fin de formar personal que auxiliara a m! 

dices y abogados. 
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Durante toda .esta época hasta que se implanta el nivel de 

licenciatura y se modifica sustancialmente el plan de estudios, 

las· escuelas tienen cambios mur reducidos, ta carrera en gene-

ral no sufre modificaci15n·, los programas de estudio son practilil!. 

mente los mismos, los cuales respondtan a modelos que se habtan 

elaborado en otras realidades· distintas a nuestro pats, siendo -

asi su formaci6n principalmente ~e tipo asistencialista, paramf· ·· 

dicii·, parajur~dica y desarroltis'ta. 
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2.3 Cambio de Grado Acad~mico a Nivel de Licenciatura en Trabajo 
Social. 

Al finali%ar la dEcada de los anos cincuentas, del prese~ 

te sialo. coaien%a a producirse un avance significativo en la -

tecnificaci6n del Trabajo Social, lo que permiti6 definir la tn~ 

dote de la profesi6n. Ast, se erradica de ella la influencia r~ 

ligiosa original y se ampllan sus objetivos, asociando el probl~ 

ma individual social. Ast mismo, se depura su metodologta, deb.! 

do a la aportaci6n de las Ciencias Sociales. 

Cuando se produce este nuevo nivel de profesionali:aci6n 

en el Trabajo Social, ocurre una caractertstica importante que -

es la incorparac:i6n de las Escuelas de 'frabajo Social a las Uni

versidades o a los Centros de Enseftan::a Superior y odemls se con. 

fiere el grodo .de' Licenciatura. 

Este caracter1stica por elevar el grado acadEmico del Tr~ 

bajo Social, se erlcuentra inserto en el proceso del movimiento 

de reconceptualiz.aci6n que se inicia en 1965 en Sudam~rica Y. di

cho movimiento trata de rescatar las ratees hist.6ricas y la pro

blemdt.ica de AmErica Latina, rompiendo con la dependencia cultu

ral, a fin de redimensionar sus principios y tt::cnic:is y de esto 

forma servir de elementos de apoyo a los grandes lineamientos de 

las politicas sociales r econ6micas que los gobiernos tienden a 

implementar con este mismo objetivo. 

Por lo tanto, la reconceptual.i:.oci6n implica un traslado 



del obje'to del Trabajo_ Social desde los problemas individuales -

grupales y comunitarios, hacia problemas estructurales de la so

ciedad, entendiendo estos problemas s6lo como parte integrante -

de la microestructura de la misma. 

En AmErica Latina se vive en ese momento una disposición 

cultural hacia el cambio, es el momento en que todo tiene que -

cambiar y es el desarrollo la gran meta de todos y ademls se co· 

mienza a tener conciencia que cualquier enfoque de metodolog1a -

necesariamente debe apoyarse en una teorta que explique la real! 

dad social. 

La inquietud fuG creciendo y se obtu\•O como consecuencia 

que se modificara el plan de estudios de Trabajo Social en la -

UNAM, siendo realizado este cambio en el afio de 1966, debido a 

las facilidades que se tuvieron con ¡a reforma universitaria que 

por ese tiempo se reali:6, durante la rectorla de JaYier Barrios 

Sierra con lo que se modific6 el plan de estudios y se eleva ast 

el ni\•el acadfmico de tt?cnico a licenciatura. Este nuevo plan -

de estudios de la carrera con el que se crea el nivel de licen-

cinturn fuE aprobado por el Consejo Universitario, el 2B de m~r

zo de 1969. En fl se expuso las. caracterfsticas ¡enerales de la 

carrera: "El prop6sito de la carrera de Trabajo Social es crear 

profesionistas que se dediquen al conocimiento practico de situ!. 

cienes humanas para llevarlas hacia una mejor realizaci&n. 

"El Trabajo Social es, co~secuentemente, factor de cambio 
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en el desarrollo personal, individual o colectivamente considera

do. Para procurar el bienestar de los seres humanos, el profesi!!_ 

nista recurre a t&cnicas sociales dentro de las que incorpora su 

pro~la acci~n. Su labor estl basada en un prop6sito de carlcter 

general y cient1fico. teniendo siempre a la vista su interven--

ci&n como eilei:aento motivador y decisivo en las adaptaciones y - -

transformaciones sociales programadas. 

"El Trabajador Social intervendrli en general, en la indag!. 

ci6n, previsi6n y soluci6n de conflictos e inconformidades huma-

nas, en su ajuste o canalizaci6n y en el est~mulo hacia mejores -

formas de vida. En sfntesis, en la.soluci&n prlctica de una pro

blemltica humana como conjunto de situaciones insatisfactorias, -

personales, o sociales, motivada por la pobre~a. ignorancia, en-

fermedad, desempleo, sub-empleo, accidentes o por fallas en la S2, 

luci6n de las necesidades blsicas. Su acci6n trasciende nl inte

r~s póblico. 

"El m~.todo del Trabnj o Social es de s1ntesis comprensiva, 

tiene como funci6n integrar datos sacio16gicos, econ6micos, antr2_ 

pol6gicos, psicol~gicos. para entender unitariamente una situa--

ci6n social dada, incluyendo la propia intervenci6n del profesio

nal, es la acci6n del hombre dent~o del propio fen6meno previendo 

su modific8ci6n, la necesaria vta de acceso para la comprensi6n -

del mismo.~ 
. ' 

"Ei ·conocimiento te6rico-prtictico que adquiere el estudia!!, 



te le peTmitir~ comprender el fen6meno colectivo en su unidad no 

especializado ni fragmentado. 
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''El factor especifico y determinante del TrabajadoT Social 

es su acci6n real sin la cual la situaci6n humana a su carao que

dar1a intacta, sin modificaciones". 20 

Est·a funci6n se di6 con los aportes del movi11tiento de re-· 

·conceptualizaci6n, mismo que cambio las bases de la profesi6n 1 al 

someterla a cr~tica y al cuestionar su teorta y sus m•todos de a~ 

ci6n. 

Este movimiento tuvo efectos inmediatos, que propiciaron -

que en la carrera se cambiara el plan de estudios y que se eleva

ra el nivel t6cnico al de licenciatura. Al respecto, el propio -

licenciado Antonio Garcta Valencia, di las razones que se consid!. 

raban al respecto de la licenciatura; "porque las necesidades so

·ciales econ6micas del pa1s requieren que esta carrera tena• no s~ 

lamente el carlcter tdcnico-acad~mico, sino que est6 impulsada 

dentro de esta dinlmica para una mejor actuaci&n del proEesionis

ta en las neces~dades .del pa1s. Ya era necesario, despu6s de 28 

anos. en que la carrera permaneci& en un anquilosaciento, darle -

vida, y sobre. todo, un ca?'lcter cientlfico y tlcnico". Y aareaa 

que en ei: anteproyecto de ·reforma se tom& la experiencia dO otras 

20) Facultad "de Derecho. Escuela de Trabajo Social, exp0sic16n 
de motivos para la creaci&n de la Licenciatura dn Tr~bajo • 
Social, 1968. 
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escuelas de trabajo social, como la de la Secretarla del Trabajo 

y Previsi6n Social, que ha tomado en consideraci6n la evoluci6n -

de la enseftian~a del Trabajo Social, ast como la recomendaci6n in

ternacional para la formaci6n en el Servicio Social. Se contem-

pla, a la vez, la posibilid~d de que en lo futuro se tendr§ una -

demanda exclusiva hacia la licenciatura, y quienes aspiren a este 

nivel elevarl el del trabajador social, en toda la Rep6blica Mex!_ 

cana". 21 

El licenciado Agusttn Arias Lazo explic~ la diferencia que. 

debta existir entre el tEcnico en Trabajo Social y el licenciado 

en Trabajo Social, dentro de sus respectivos campos de acci6n, S!,, 

ftalando que en ese tiempo, en otras Univ~rsidades, como las "nor

teamericanas, inglesas y sudamericanas, en casi todos ellas, a ni 

vel licenciatura, el Trabajo Social exige el bachillerato, y en 

nuestro pa~s, el trabajo social se estanco durante 28 aftos, ~on 

progrilmas verdaderamente inofensivos para atacar las necesidades 

relativas a Mexico. Se creta que el trabajador social iba a ser 

un pequeno licenciado"• un "pequefto mEdico";. pero la realidad - -

constituye a una persona que debe manejar la técnica de la entre

vista, la encuesta; la técnica del Trabajo Social, en cuanto a -

grupos, ast como la organizaci6n del desarrollo de la comunidad,· 

adem~s de otros campos de aplicaci6n importante en los aspectos -

jurldico¡, meidicO:, asistencia y laboral. La diferencia viene a -

consi'stir en ~ue el licenciado eri trabajo social tiende a llenar 

Zl) Facultad de Derecho, Exposici6n del proyecto de la Carrera 
de Trabajo Social nivel licenciatura. Docto. mecanografiado 
del Consejo TEcnico del 14 de junio, 1968 •. pp. 33-35 Archivo 
Hist~.!"ico Nacional de Trabajo Social ENTS. 



la necesidad en el campo acad6mico, en la enseftanza, en la inVe,!_ 

tigaci6n. 
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''Por otra parte, el licenciado en Trabajo Social en conjll!!_ 

ci6n con otro tipo de profesionales como los licenciados en Cien

cias Sociales, los Antrop61ogos, los Maestros en Salud PQblica, -

podrtm coordinarse para el programa de desarrollo de la comuni--~ 

dad0 •
22 

Ampliando m5s sobre la diferencia en los niveles tEcnicos 

y licenciatura, se agrega que "fundamentalmente la t8cnica de ca

sos, de grupos y la organizaci6n de desarrollo de la comunidad r!, 

quieren de un verdadero especialista, de un profesionista adecua

do a la soluci6n de todos los problemas a que se habrln de enfre~ 

tar con respecto al desarrollo social de nuestro pafs y se con--~ 

cluta que hasta la fecha,. ninguna esuela estl capacitada Para pr~ 

porcionarle al pats los trabajadores sociales adecuados y todos -

son conscientes de que este nivel tiene que elevarse". 23 

Exponta el Lic. Arias que "existe en la actualidad varios 

niveles de trabajadores sociales, como son los trabajadores soCi,!. 

les emp;r1cos 1 personas que dentro de la administracidn pOblica o 

privada, funcionan como tales; sin tener.el titulo, el nivel de 

pasante;· estl el de trabajadpr social titulado, ademls del nivel 

de auxiliar de trabajador social. El que ti:ene secun.daria, tres 

22) Ibidem, p. 37 
23) Ibidem, p. 38 



aftos de estudios y el t~tulo, puede colaborar no como auxiliar, 

sino con &ase para la labor del licenciado en ~rabajo Social; es 

decir: estar• mis capacitado y ser6 mfts responsable ante los'gr!, 

ves proble•as que plantea la necesidad del trabajador social, S! 
guicndo otros estudios, como los de· la licenciatura a los de po~ 

grado. 
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Existe de hecho una gran cantidad de trabajadores sociales 

en la Rej,~b.lica Mexicana que estltn realizando labores dentro del 

2o. y ler. grado de la administraci6n, hay jefaturas de trabajo -

social ocupadas por trabajadores sociales, pero hay muchas que ta 
davla no han podido ser ocupadas por ellos y desde este punto de 

vista el licenciado vendrlt a llenar todas estas necesidades, no -

s~lo dentro del trhbajo de las instituciones, sino tambi6n en la 

docencia y la investigaci~n porque en M~xico todovta no estdn fi

jadas las bases tEcnicas té6ricas del trabajador social porq~e M! 
xico necesita de sus propios t·ecnicos investigadores, para reali

zar despu&s la prlctico del trabajo socia1 11 •
24 

Debido a que el primer plan de estudios de nivel técnico -

fu& formulado por personas no relacionadas con la profesi15n, esto. 

tuvo, entre otras consecuencias, el efecto de que el contenido de 

los estudios no estuviera debidamente proyectado para la forma--

cien consistente de los trabajadores sociales. Ante la evidente 

deficiencia que el plan presentaba, por no haber tenido modifica

ciones desde su establecimiento, los programas de las diversas ffi_!. 

24) lbidem, p. 39. 
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terias eran cada vez m~s inadecuadas, ya que contentan criterios 

poco Gtiles, con escasa nplicaci~n prGctica. carentes de relaciGn 

con las cnracteristicas y necesidades .de la sociedad, de los que 

no surgtan los planteamientos debidamente organizados, ni se dot~ 

ba a los estudiantes de instrumentos para enfrentar la realidad -

en la prictica diaria. Por estos motivos fuA necesario elevar la 

carrera a nivel licenciatura, a fin de lograr la superaci6n de lo 

anteriormente mencionado. Es as1 que se llev6 a cabo una reforma 

integral de los estudios de trabajo social, buscando modificar el 

nivel profesional. 

Al cambiar el nivel tAcnico por el de licenciatura, el re

quisito fu6 el de haber cursado el bathillerato, ademls de cuatro 

anos y medio de formaci6n en la carrera profesional. Es ast coao 

el movimiento de rcconcepturalizaci~n hizo que se fundamentaran -

nueva~ bases para la profesi~n, ya que cuestionaba el Trabajo So

cial desde sus inicios, ast como sus principios, sµ teorta y su -

metodologta de acci6n. Y se implanta la licenciatura en Trabajo 

Social, 

se. culmina, as1, con la aspiraci15n de la mayorta de. los ~

trabajadores sociales por elevar el nivel acadlmico de la carrera 

y hacer mls cienttficas· las ijctividades del tra~ajador social.· 

Este cambia· de nivel tuvo a su vez otras aportaciones inm.!, 

diatas que beneficiaron a los estudiantes del trabajo social y a 

lo~ profesionts~as, pues se pudo contar con nuevas instalaciones 

y oficinas apropiadas para el 'desarrollo de las funciones, as1 -



•ismo. se crea la biblioteca de trabajo· social. Estas nuevas 

aportaciones coadyuvaron al desarrollo de la profesi6n 1 por lo 

mismo estaba integrado por profesionistas que tentan una visi6n 

tradicional del trabajo social y vemos as~ la necesidad de apli· 

caci&n de las nuevas aportaciones dadas por el movimiento de re· 

conccptualizaci6n 1 y a su vez buscar el cambio en el grado acad!_ 

mico de los docentes que no correspondtan al nuevo nivel de est.!!, 

dios. 
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Posteriormente se han logrado nuevos cambios que han bene· 

ficiado el desarrollo de la carrera y que se lograron con las pe· 

ticiones que tanto autoridades como personas relacionadas con el 

trabajo social hicieron que esto se lograra como fue principalme~ 

te dejar de ser dependiente de la Facultad de Derecho. Logrando 

esa independencia .y la construcci6n de un edificio con instalaci!:?.. 

nes propias para esta nueva escuela. 

2.3.1. Creaci6n de la Escuela Nacional de Trabajo Social 
de la Universidad Nacional Aut6noma de Ml!xico. 

Surge la Escuela Nacional de Trabajo Social, el 4 de octu

bre de 1973. dentro de la cual se forma su Consejo T~cnico, y es 

reestructurado todo el aspecto del funclonamiento tlicnlco y admi

nistrativo. 

Con estos cambios, tambiEn· se logran grandes beneficios, -

como lo son la implantaci6n de cursos para la formaci6n y 'uctual! 



zaci6n de profesores, el incremento de los. grupos para la forma

ci6n de estudin.ntes de la carrera¡ adem~s del turno vespertino, 

se crea el matutino; ost mismo, son r~organizadas las pr~cticas 

escolares. 
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Estos Clll!lbios nos muestran la gran diferencia que existe 

desde 1969, cuando se elev6 la carrera de nivel tecnico a nivel 

licenciaturn, los_ cambios realizados denotaban la inquietud por 

la adquisici~n del nuevo nivel academice y a su vez se deseaba no 

permitir seguir siendo catalogados como una subprofesi6n, buscan

do lograr el verdadero valor de los objetivos de la profesi6n y -

ademAs ser capaces para inteararse a equipos multidisciplinarios, 

y poder planificar y administrar poltticas y programas de bienes

tar social a nivel nacional y ocupar posiciones a nivel ejecutivo 

con participaci6n en la toma de decisiones a partir del conoci--

miento de la profesi6n y de la realidad nacional. 

Este cambio de nivel académico produjo de manera inaediata 

un incremento en la organizaci6n y·formaci6n de escuelas de Trab!, 

jo Social; se instalaron nuevos plant8les en forma particular, P!. 

ro incorporados a la UNAM, inicia.ron sus operaciones, en luaares 

de amplia demanda en la provincia ~or ,ejemplo: Monterrey, Vera--

cruz, QuerEtaro. Baja California, etc. 

Esta circunstancia es ~ignificativa tanto para el desarro

llo de la pr.ofesi6n como para el docente ya que l'a EScUela Nacio

nal de Trabajo Social ha tenido que promover convenios ~ interca~ 

bios que permitan garantiza~ la PreParaci6n y actualizaci6n de --
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los docentes en el Area del trabajo social. 

Los programas de enscnan~a han sido revisados. modificados 

y renovados por las diferentes escuelas y asociaciones·que a ra1~ 

de la implantaci6n del nivel de licenciatura se han desarrollado. 

Consideramos que ,tanto el cambio de nivel acadl!mico como -

la creaci6n de la Escuela Nacional ·de Trabajo Social, han sido un 

paso determinante para el desarrollo de la profesi~n no tanto por 

lo que respecta a la cantidad· de estudiantes atendidos, sino por 

la posibilidad de continuar el proceso de desarrollo profesional 

y docente en niveles superiores. 

Z.4 An5.lisis de los Planes de Estudio en Trabaio Social en MISxi
co• desde su implantaci6n como profesi6n, hasta el Nivel Ac!!. 
ddmico que actualmente tiene de Licenciatura. 

En MExico se comienza a tener planes de estudio acerca de 

la carrera de Trabajo Social despuEs de la 6poca revolucionaria, 

como se ha mencionado ampliamente en los capttulos anteriores, -

cuando se e~piezan a crear las instituciones dedicadas al bienes

tar social y requer1an de profesionistas en Trabajo Social. 

Tiene su origen a partiT de l~ implantaci6n de las misio-

nes culturales que son las qué sientan las bases del Trabajo So-~ 

cial y con las que se trato de superar los problemas de miseria, 

ignorancia, e insalubridad prevalecientes despues de la etapa re

volucionaria, dichas misiones las formaban grupos multidisciplln.!!.. 
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rios donde comenzaron a participar trabajadores sociales que eran 

adiestrados para realizar acciones de Trabajo Social y dichas ac

tividades dieron las pautas para la formaci~n de trabajadores so

ciales en las instituciones que posteriormente empiezan a fundar

se, siendo formalmente reconocida ta carrera de trabajo social a 

partir del 2 de febrero de 1933. 

La-primer escuela estuvo localizada en la calle de Aztecas 

No. i. Centro, en el mismo lugar donde estuvo la Escuela Nacional 

de Enseftanza Dom6stica y a partir del afto de 1933, la escuela se 

llam6 Escuela Nacional de .Economta Domlstica y Trabajo Social, de

pendiente de la Secretarla de Educaci5n PQblica, en esta escuela 

se· logra el primer antecedente acad@mico de la carrera de trabajo 

social cuyo plan de estudios se elabora tomando como··referencias 

de otros pa;ses sus planes de estudio, contemplando dicho plan -

cinco anos de estudio para las alumnas que tenlan nnicamente la -

primaria y 3 aftos con instrucci&n secundaria. 

2.4.1 Plan de Estudios para la Carrera de Trabajo Soci•l• 
1937 Secretaria de Educaci6n POblica. 

Este plan de .estÜdios estuvo vigente desde 1937 a 1945, -

describi~ndose a continuaci6n. 

Plan de EstudioS para la Carrera de Trabajadores Sociales. 

Ano de 1937 con Instrucci6n Primaria. 



"La carrera se efectuarll en cinco anos. 

PRIMER ARO. 

l. Aritm6tica 

2. Admin1Straci6n Dom~stica, ler. curso 
3. Anatom1a. Fisiologta e Higiene 
4. Botlnica y Zoologta 
s. Costura a Mano 
6. Cocina y Reposterta. ler. curso 
7. Corte y Confecci6n, ler. curso 
8. Caligrafta. 
9. Cultura F1sica y Deportes 
10. Dibujo Decorativo y Dibujo relacionado con 

la clase de moda. 
11. Lengua Castellana, ler. curso. 

SEGUNDO ANO. 

l. Administraci6n Dom6stica, Zo. curso 
z. Corte y Confecc i6n, Zo. curso 
3, Cultura F1sica y Deportes 
4. DietEtiC:a, ler. curso 
5. Documentaci6n 

•• Elementos de Derecho 
7. Enfermerla, ler. curso 

•• Estadtsti~a 
9. Ftsica y Quimica 
10. Geomctr1a 
11. Lengua Castellana, 'º· curso 
lZ. PueriCultura 
13. Remiendo y Compostura de Ropa 
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TERCER At\O, 

1. Bordado en Háquina, 

2. Cocina y Reposteria 
3. Conservnci6n de Productos Alimenticios, ler. curso 
4. Cultura F1sica y Deportes 
5, Dietética, Zo. curso 
6. Enfermerta, 2o. curso 
7. Geograf1a 
8, Qu1mica Bromatolog1a 
9.. · Sociolog!a 
10. TiScnica y Prlictica de la Administracil5n DomiSstica, 

ler, curso. 
11. Lengua Castellana, 3er. curso 
12. Psicoiog1n General 

CUARTO A~O. 

l. Bordados y Tejidos 
z. Contabilidad 

3, Dibujo Constructivo 
4. Deportes 

s. Expresi15n Oral y Escrita 
6, Historia General y Patria 
7. Demograf1a 
8, Inglés, ter. curso 
9, Psicologta Social 
10 •. T6cnica y Pr§ctica de Investigaciones y Servicio 

Social. 
11,· Tficnicn y Prtct ica de Administracten. Doalstica, 

·zo. curso. 
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QUINTO A~O. 

1. Higiene de las Colectividades 

2. Dactiloscop1a 

3. Deportes 

4. Economta Pol1tica 

S. Ingles, Zo. curso 

6. Conservaci6n de Productos Alimenticios, 
Zo. curso. 

7. Pequeftas Industrias (Jaboner1a, Jugueterta 1 etc.) 

B. Pr&cticas de Investigaciones y Servicio Social. 
(Problemas de la mujer obrera y campesina, organiza 
ci6n de comunidades, diversiones, descanso, etc.) -
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Las alumnas que ingresaban con estudios terminados de se·

cundaria, 6nicamente cursaban las materias correspondientes a la 

carrera de t&cnico en Trabajo Social. 

Materias para la carrera de T6cnico en Trabajo Social, con 

estudios de secundaria, comenzando en el segundo ano, de acuerdo 

al plan de estudios elaborado para quienes iniciaban sus estudios 

solamente con la instrucci6n primaria. 



SEGUNDO ANO. 

l. Administraci6n Dom~stica, 2o. curso 

z. Corte y Confecci6n, Zo. curso 

3. Derecho 

4. Diet6tica, ler. curso 

s. Documcntaci6n 

6. Enfermerta, ler. curso 

7. Estad1st icn 

8, Puericultura 

9. Remiendo y Compostura de Ropa 

TERCER ARO. 

l. Bordado en Mfiquina 

2. Co.cina y Reposterta, Za. curso 

3. Conservaci6n de Productos Alimenticios, 
ler. curso. 

4. DietEtica, 2o. curso 

5, Enfermerta, 2o. curso 

6, Qutmica Bromatologta 

7. Sociologta 

8, T6cnico y Pr6ctica de la Ad=inistraci6n 
DomEstica, ler. curso. 

9, Psicologta General. 
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CUARTO ANO. 

l. Bordados y Tejidos 
2. Contabilidad 
3. Expresi6n Oral y Escrita 
4. Demografta 
s. Psicologtá~Social 

6. T6cnica y Pr6ctica de la Administraci6n DomEsticn 
Zo. curso. 

7. Tfcnica y PrActica de Investigaciones y Servicio 
Social. 

QUINTO ANO. 

l. Higiene de las Colectividades 
z. Dactiloscopta 
3. Econo~ta Pol1tica 
4. Conservaci6n de Productos 

Alimenticios, Zo. curso 
s. Pequeftas Industrias 
6. PrActicas de Investigaciones 

Sociales, Zo. curso". 25 

SS 

En esto plan de estudios se contemplaban 45 asignaturas e~ 

tre elfas una teorta y dos prlcticas de Trabajo Social, con estos 

conocimientos se consideraba que las alumnas pudieran realizar in,. 
vestigaciones de los casos requeridos, ast mismo pudieran efec--

tuar visitas domiciliarias, consejos sobre economta dom~stica, -

cuidado de los hijos, primeros auxilios, vacunac_i6n, atención a -

25) Nava de Ruis!i_nchc:;, Julia • .Monografta de la 
bajo Social. SEP MExico, 1!137. pp. ·13-22, 
co Nacional de Trabajo Social ENTS. 

Escuela de Tra
Arc61vo HistGr!, 
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enfermos. alimentaci~n. etc. , con el conocimiento adquirido las 

trabajadoras sociales pudieron demostrar que sus actividades les 

permittan cubrir las necesidades po11ticas de ese momento, sien

do este, mejorar las condiciones socioecon6micas de la poblaci6n. 

Durante los afias de 1937 a 1939• comienzan por realizarse 

cursos y pllticas con el fin de preparar profesionales de_ Traba

jo Social, siendo pr~ncipalmente las siguientes dependencias 

quienes se preocuparon porque estos cursos se desarrollaran, en

tre estas instituciones est~n la Secretaria de Salubridad y Asl,!. 

tencia y la Secretarla de Gobernaci6n, como consecuencia de es-

tos cursos, se c;onsidera necesario preparar especialistas los -

cuales ser6n los futuros trabajadores sociales que colaborartn 

con los m6dicos y abogados en la atenciOn del menor infractor, -

pues se pretende que dentro de los Tribunales para Menores, exi!., 

ta el personal debidamente preparado y para tal fin se crea un -

curso especial destinado a los empleados y funcionarios de estas 

instituciones, 

En cuanto a los cursos sobre Delincuencia de los Niftos, -

el Director de la facultad de Jurisprudencia y Ciencias Socia-

les Lic. E. Pardo A%pe, env1a al Sr. Agust1n Arroyo, Jefe del D!. 

partamento Aut~nomo de Publicidad y Propaganda la siguiente com~ 

nicaci~n: "Tengo la honra de comunicar a usted la instauraci6n -

de una serie de cursos sobre Delincuencia Infantil y Juvenil en 

esta Escuelo Nacional de Jurisprudencio de la facultad de. Juris

prudencia y Ciencios Sociales de la Universidad Nacional Aut6no-



ma de Ml:xlco. 

Los cursos a que me refiero se impartirln en dos periodos 

lectivos de un afto cada uno, corresponderfin al primer afta seis -

materias y cuatro materias ·a1 segundo ano conforme a la siguien

te tabla: 

PRIMER A~O. 
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1.- Paidologta, a cargo del Sr. Profesor Raf·ael Santamarta, 

!-16dico Cirujano con especialidad en Psicopedagogta e -

Higiene Infantil, Juez del Tribunai para Menores. 

2.- Psicolog!a de la Infancia y de la adolescencia, a car

go del Sr. Profesor Ra1l1 Gonz.llez. Enriquez • Medico Ci-· 

rujano, Jefe de la Secci6n de Prevenci&n Social. 

3.- Delincuencia Infantil y Juvenil, a cargo del Sr. Prof~ 

sor Abogado Jos6 Angel Ceniceros. 

4.- TEcnicas del Trabajo Social, a cargo de la Sra. Profe

sora Esperanza Ortega, Juez del Tribunal para Menores. 

S.· Rlgimen Jurfdico de Menores, a cargo del Sr, Abogado • 

H&ctor Solis Quiroga, Abogado del Departamento de Pre· 

vensi6n Social e Inspector de los Tribunales poro Meno· 

res. 
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SEGUNDO A~O. 

l.- Etiologta de la Delincuencia Juvenil, a carao del Se

nor Profesor Roberto So11s QUiroga, Medico Cirujano. 

Juez del Tribunal para Menores, Director del Instit!!. 

to MEdico y Psicopedagdgico de la Secretarla de Edu

caci6n PC&blica. 

2.- PropedEutica Crimino16gica, esta aSignatura ae divi

dir~ en dos cursos seméstrales respecttv .. ente, a·-

cargo del ~etlor Profesor Alfonso Quiroz, Perito Cri

min6loio y del Setlor Aboa:ado Francisco Gon zlle:r. de la 

Vega, Juez de lo Penal, 

3.- Psicopatologta, a cargo del Seftor Profesor Francisco 

N~ftez Chlvez, MEdico Cirujano Director de la Escuela 

Vocacional del Departamento de Prevencidn Social. 

4.- MEtodos de Readaptaci6n de Menores, a.carao del S.ftor 

Profesor Ra61 Gonzllez Enrtquez, M6dico Cirujano, Es

pecialista en la materia". 26 

.· .. -

Sol1s Quiroga, HEctor. ·Curso Sobre Delincuencia Jrifaftt.il: I· -
Juvenil. Escuela de Jurisprudencia UNAN. lribaJo. •me.da. a· 
fiado. · · .- ··-·. · .. 

: ,: 
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2.4.2. Plan de Estudios para la Carrera de Trabajo Social 
implementado por la Universidad Nacional Aut6noma 
de MExico a Nivel TEcnico 1 1940. 

Con este antecedente del curso especial paro empleados y -

funcionarios de los Tribunales para Menores y al t6rmino del mis

mo se concluy6 1 que para mejorar los servicios prestados por esas 

instituciones, era necesario contar con personal que colaborara -

con los m~dicos y abogados, los auxiliara en tareas sencillas e~ 

JDO era las de proyectar y extender el tratamiento a los hogares -

.de los individuos a· los que atend1an, surgiendo ast la mencionada -orientaci6n param~dica y parajurtdica. Por medio de la inciativa 

que proponen los m~dicos y abogados, surge la creación del nivel 

tecnico de la profesi6n en la Universidad Nacional Aut6noma de M! 

xico, presentando el Dr. Rafael Santamarta, RaOl Gonz6lez Enr1--

quez, Francisco Nfiftez ChAvez, Roberto Sol1s Quiroga y el Lic. - -

~ctor Sol1s Quiroga a consideraciftn del Director de la Facul~ad 

de Derecho y Ciencias Sociales, el Plan de Estudios para la crea

ci6n de la carrera de Trabajo Social con las siguientes asignatu-

ras: 

"PRIMER AAO 

Sociologia General (con alusi6n especial a la gen~tica so

cial), 

Sociolog1a Descriptiva Mexicana (grnndos problemas socia

les con. especial referencia a los infantiles). 

'feorta de la Asistencia y Trabajo Social. 
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Biologta, Antropolog~e y Fisiologta (como informaci6n para 

el curso posterioT de patologta general). 

Paidologta. 

Psicologia. 

Una conferencia mensual acerca de t6picos en relaci6n con 

las materias que se cursen. Por ejemplo: Gen8tica, Pisio

logta, La Asistencia Social en el Extranjero, etc. 

SEGUNDO ANO. 

Nociones de Derecho Positivo 

Psicologta Patol&gica 

Técnica y Prlcticas de Trabajo Social 

Organizaci6n Administrativa 

Patologta General Aplicada 

Enfermerta General 

Ocupa~iones Recreativas, Deportivas y Culturales 

Criminolog!a General 

Conferencias mensuales de temas conexos, por ejemplo: 

Psicologtn, Historia de las Doctrinas Jurtdicas, la In-

vestignci6n de la Paternidad, etc. 

TERCER ANO 

Delincuencia Juveni.l 

Estadtstica Social 

Diet~tica y Alimentaci6n 

Puericultura 



T@cnica y PrActica del Trabajo Social 

Bl Trabajo, su Legislación y Problemas 
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Higiene General (con especial atenci6n a la higiene obrera 
y rural). 

Higiene Mental". 27 

Para la proposici6n del plan de estudios mencionados, e1 -
Lic. Manuel Cual Vidal, Director de la Facultad de Derecho y Cie!!. 

cias Sociales, expone entre otros motivos: Las necesidades que se 

conocen como apremiantes y que existen en las diversas Secreta--

rtas y en los Departamentos de Estado, as1 como algunas Asociaci2. 

nes Particulares y Semioficiales (Cruz Roja, Liga Femenina de - -

Asistencia, Sanatorios, Establecimientos de Beneficencia Privada, 

etc.), mencionando que es suficiente citar las labores que preci

sa desarrollar en la Secretaria de Asistencia Social, en los De-

partamentos de Prevenci6n Social, de Salubridad, del Trabajo, etc. 

en lo que ademls de la investigaci6n de las condiciones diftciles 

de los diversos nficleos familiares, precisa el Adiestrnmiento de 

un verdadero Trabajo Social, en una t6cnica p~ra realizarlo que -

signifique la resoluci6n de multitud de pequenos problemas que se 

presentan en la vida citadina, tales como los sistemas de protec

ci6n para las madres solteras, para los hijos que no tienen padre, 

para el internamiento en los hospitales, para el desarrollo del -

trabajo en Tribunales para Menores, para la externaci6n de meno-

res al cuidado de aquellos, para la asistencia de personas que -

no han legalizado su condici6n civil en el caso de relaciones - -

27) Solts Quiroga, H!ctor. Proyecto del 
bajo Social. Trabajo mimeografiado. 
nal de Trabajo Social ENTS. 

Plan de Estudios de Tra
Archivo Hist6rico Nnei2. 
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sexuales o de nacimiento, etc. 

Se han efectuado intentos para preparar trabajadores comp.!, 

·tentes en este ramo social, particularmente en los sectores: Uno, 

que es el de la Escuela de Trabajadores Sociales, dePendiente de 

la Secretaria de Educaci6n Pt\blica, que circunscribe sus activid~ 

des para el sexo femenino. (y que de ninguna manera llena las fi

n~lidades que se proponte), y otro, que se refiere a los cursos -

que sobre Delincuencia Infantil se impart1a en la Facultad de De

recho y Ciencias Sociales, cuyas f.inalidades eran diversas. 

Con respecto .a... la Escuela de Trabajadores Sociales, de la 

Secretaria de Educaci6n Ptlblica, era una Escuela a la que asia--

t1an escolares que apenas hab1an terminado su instrucc16n priaa-

ria, y cuya juventud era obstficulo para que pudieran ejercer pro

fes16n tan llena de responsabilidades, como lo es la de Trabajo -

Social. 

En cuanto o los cursos sobre Delincuencia Infantil, estos 

obede"c1an a un movimiento mundial, por demls justificado, para la 

importancia del problema que se ·estudia, cuya finalidad exclusiva 

era preparar personas para la lucha en contra de la delincuencia 

infantil, que tanta importancia y tanto desarrollo ha alcanzado~

en estos ~ltimos tiempos. 

Debido a que el Trabajador Social no hah1a existido en - ·.• 

nuestro medio, y las necesidades existentes cada vez mas apremiau 
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te·s, lo habtan hecllo importar, en diversas dependencias oficiales, 

se encontraban personas que se habtan Preparado en Est.ados Unidos, 

algunas mis se hab1an autopreparado, y todas las demfis eran gen-

tes 'iaprepar~das que se hab'ia tenido que admit.ir para llenar los 

huecos existentes. El autodidactismo, tan propicio en nuestro m!_ 

dio. habta tenido que hacerse mls amplio, y lo qué es peor, se 

consider& que el trabajo social podta ser desempeftado por cual--

quiera, obteni6ndose con ello un visible fracaso • 

. El problema del trabajador social es semejante¡ en cierto 

aspecto, al de la enfermera; primeramente ésta era quien con con!!_ 

cimientos netamente pr~cticos adquiridos por cinco o seis meses -

de hospital, se hac~a indispensable en los servicios, ahora es la 

mujer que se ha disciplinado en las aulas que sabe lo que es hi-

giene y que estli entrenada en los problemas de asistencia de en-

fermos, en tal forma que es indispensable para el m!dico. 

En el caso del Trabajador Social, se observa el mismo fen~ 

meno; antes eran pr5cticos, y ahora deben prepararse en las aulas, 

controlando tal carrera la Universidad Nacional Aut6noma por me-

dio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se requertan -

trabajadores sociales preparados, en los Hospitales, en las Peni

tenciar~as, Casa de Tratamiento para Menores, en los Oepartam'cntos 

y Secretar1ns de Estado, en las Escuelas, etc. El trabajador so

cial o ta trabajadora social, representaba un papel fundamental -

en la vida moderna, era quien realizaba el trabajo de llegar a -

una casa y saber qué condiciones econ~micas prevalecen, qu~ forma 
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dar a la asistencia de acuerdo con e1 problema existente, verifi

car que un chico asista a la escuela, darse cuenta de las necesi

dades de un recluso, conocer y resolve.r los problemas de un menor 

delincuente, convencer al familiar de un enfermo de manicomio pa

ra que C<:>labore con el _m~dico para poder traer a su enfermo al lll!. 

d~o familiar, lograr que una embara~ada asista a la consulta que 

le es ben~fica, descubrir la explotaci&n de menores que trabajan 

en una flbrica, reportar los malos tratos en casas de beneficen-

cia, vigilar y conseguir trabajo a los reos liberados, y ser en 

fin, el factor activo que representa la ejecuci6n de dichos post!!_ 

lados tc~ricos, que no se pod1an reali~ar por falta de personas -

que entendieran de estas cosas. 

Fue as1 como se habla aceptado la necesidad de Trabajado-

res Sociales preparados, por eso se propuso que para el inareso a 

tal carrero, se cumpliera con los requisitos que a continuaci&n 

se indican y se cursara el Plan de Estudios. 

Por lo que se propuso: 

1.- Que se cree una Escuela de Trabajadores Sociales den

tro de la Universida'd. Nacional, -~_ependiente ~e .la Fa-

cultad de Derecho y._Cien_cias Sociales como una s.ec-..:..: :\··. 

ci~n de ella, pues 'pe~samos que·: en cierto •<:>do. est~· 

nueva profesi6n no e~.m~s que la rea~i%aci8n de las 

teor1as correspondientes a las Ciencias Sociales. 

2.· Para la tramitaci6n de asuntos tEcnicos y administra-



t~vos y en relaci~n inmediata con el Director de la 

Facultad se nombrar! un Secretario de la Escuela. 
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l.- La Escuela tendr6 un doble carficter; el de la ensena~ 

za y el de trabajo pr1lc~ico y d~ investigaci6n, acep

tando de contado que en sus prficticas los alumnos da

ran el seTVicio social que se les requiera, y el cual 

puede ser regulado por la propia Escuela de acuerdo -

con las diversas Dependencias Oficiales que lo solic,! 

ten o de las Asociaciones· Particulares, 

4,- Ser•n requisitos para ingresar aparte de los que exi

ge la Universidad¡ haber cursado los estudios secund!. 

rios o tener titulo universitario de enfermera o ser 

profesor no.rmalista titulado, o bien exhibir certifi

cado de estudios, que, a juicio de las autoridades ds 

signadas para el efecto, sirvan de justificativo' para 

la admisi6n. 

S. • La divisi6n del trabajo y la especializaci6n en los -

diversos aspectos de Trabajo Social, requiere consid~ 

rar otra finalidad de la Escuela, la que llevar~ como 

objetivo la preparaci6n de Trabajadores Sociales ya -

graduados en las diferentes ramas en tas cuales ten-

dr~ que actuar preferentemente, por lo tanto se csta

blecer~n cursos de cspecializaci6n para posgrodundos en 

varias de tas materias que tienen problemas mfis espc-



c1ficos, como por ejemplo en los asuntos de trabajo, 

de criminologia, rurales, de asistencia infantil, etc. 

es decir, que se crearfut cursos de maestr~a que se -

impartirán a los trabajadores sociales que no se ha

yan graduado en la Universidad o para aquellos otros 

que exhiban licenciaturas de otras escuelas reconoc!. 

das por la propia Universidad. De esta manera se -

completará la capacidad de todos los elementos que -

as1 lo deseen y que, preparados en esta forma, podrtn 

reunir las condiciones necesarias para proseguir es

tudios de mayor amplitud y complejidad en relaci6n -

con las especializaciones a que se hayan dedicado't~B 

En el Plan de Estudios se habtan inclu1do materias de or-

den te~rico y practico, quedando su desarrollo a los profesores 

respectivos. La indole de las materias, necesitaba la divisi6n 

en clases anuales y semestrales, quedando especificado en el pro

grama general, cuAles tendrfin uno y otro carActer. 

La carrera se desarrollar1a en tres aftos y deb1an presen-

tar una tEsis final y examen pro~esional, despu@s de realizar el 

Servicio Social, para recibir el titulo de Trabajadora Social. -

Quedando establecido el plan de estudios a nivel tdcnico, en el 

mes de abril de 1940. 

28) Gual Vida_l, Manuel. Proeosicil5n· del· Plan de· Estudios· de Tra
bajo Social, Trabajo mimeografiado. Archivo Histórico Na~
cional de Trabajo Social ENTS, 
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PLANBS DE ESTUDIO DE TRABAJO SOCIAL 

NIVEL TECNICO 

1940 

PRIMER ANO. 

Sociologta Mexicana 
Bconomta Social 
Nociones de Derecho Positivo 
Teorta del Trabajo Social 
Nociones de Psicologta. 

SEGUNDO ARO 

Criminologta 
Paidolog1.a 
Higiene 
Enfermerta General 
Teorta y Prtictica del 
Trabajo Social l. 
Deporte y Juegos Infantiles 

TERCER ARO 

Orgnniz.aci6n Administrativa 
Es~adistica 
Psicolog1a Patol6gica 
Puericultura 

· Diet~tica y Alimentaci6n 
Teor1a y Pr&ctica del Trabajo 
Social 1111 .29. 

1954 

PRIMER AlilO. 

Nociones Generales de 
Derecho (Civil y Penal) 
Paidologta 
Sociologta General 
Economta General 
Psicolog~a General 
Nociones de Antropologta 
Biologta 
Teor1a de la Asistencia y 
del Tr nbaj o Social. 

SEGUNDO ARO 

Organiz.aci6n Administrativa 
Nociones de Derecho Penal 
Ludoterapia 
Sociologta Descriptiva 
Psicopatologta 
Técnicas del Trabajo Social 
Primeros Auxilios M6dicos 
Puericultura. 

TERCER A~O (Primer Semestre) 

Nutriolog1a y Dietolog1n 
El Trabajo, su Legislaci6n y sus 
Problemas. 
Criminolog1a General 
Nociones Generales de Estadtsti
ca. (Segundo Semestre) 
Higiene Mental y Rural 3 o 
Prflcticns de Trabajo Social", 

291 

30) 

Facultad de Derecho UNAM Organizaci6n Acndt!mica. 1940, Archivo 
Hist6rica Nacional de Trabajo Social ENTS. 
Facultad de Derecho UNAM Organizaci6n Acad~mica, 1954, Archivo 
Hist6rico Nacional de Trabajo Social ENTS, 
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Con el plan de estudios de lg40, los objetivos que se te-

n!an eran los de formar al trabajador social como un auxiliar de 

los profesionistas del 4Tea m~dica y d_e la jur~dica, como se pue

de inferir del contenido de las materias, principalmente en los -

aspectos sanitarios y asistencial, dejando en nociones generales 

las materias incluidas en las Ciencias Sociales como la Psicolo-

gia, la Sociolog~a y la Estadistica. 

Poster~ormente, en el ano de 1954, es propuesto un nuevo -

plan de estudios, en el cual se consideran modificaciones, como 

la divisi6n por semestres del filtimo ·afta de estudios de la carre

ra donde, ademds, so implant6 la pr4ctica del Trabajo Social, as! 

como la supervisi6n de la misma. Paralelamente so cambia el pro

grama de las materias, y el nOmero de Estas se incrementa. Todo 

ello puede cotejarse con el plan de estudio vigente en carrera do 

Trabajo Social, de la UNAM, en ese a~o. 

En este plan desaparecen la mayor1a de las materias que se 

enfocaban a ·1a Economla Domestica, para incluir materias mis afi

nes con el Trabajo Social. Contin6a la formaci6n del trab.jador 

social con una duraci6n de tres aftas, as! como el requisito de i!!., 

groso a la carrera, es el de la instrucci6n secundaria. 

La pr4ctica es considerada dentro del Oltimo semestre de -

la carrera, y todo el conocimiento se obtiene por medio de mate:-.

rins tcOricas. Contin6a la formaci6n param~dic& y parajur1dica -

del trabajador social, Se empieza a incluir materias teCricas y 
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pr4cticas que tienen relaci6n con los denominados m~todos de ca-

so, de grupo y de comunidad, las cuales no aparec~an anteriormen· 

te. 

Durante los 28 anos que han transcurrido desde que la ca-

rrera de trabajo social qued6 estnélecida, el plan de estudios no 

ha sufrido modificaci6n en cuanto a su estructura general, pero 

si en cuanto al desarrollo de los programas de enscnan:a de las 

materias que lo forman, y que desde su iniciaci6n se han agrupado 

en cinco Areas de conocimiento, tomando en cuenta las modalidades 

de los campos aplicativos del Trabajo Social, en rclaci6n con lns 

realidades que ha vivido el pats en estos Qltimos decenios. 

Arca de Materias Sociol6gicas, 

Aren de Materias Psico16gicas. 

Aren de Materias M~dico-Biol6gicas. 

Are a de Materias Jur1dicns. 

Arca de Teor'fa y Prd.ctica de la Ensenan za 
del Trabajo Social. 

Desde la fundaci6n de la carrera fueron establecidos cier· 

tos requisitos para ingresar a ella. algunos de los cuales son: -

Tener 18 anos de edad~ como mínimo, y haber cursado la escuela s~ 

cundarin. Asimismo, la Universidad cstnbleci6 los requisitos de 

elaborar una tésis y presentar examen profesional ante jur:ido, i!!,. 

tegrado por tres maestros, para otorgar el título de trabajador • 

social, cuyo registro en la Direcci6n de profesiones fu~ acepta-

do, mediante decreto expedido por la Cfimnrn de Diputados. 



Se formularon sugerencias y propusieron modificaciones -

respecto a la selecci6n de 1Uaterias para integrar los nuevos pl!. 

nes, se medit6 acerca de la manera de adaptar la enseftanza a la 

modalidad de desarrollo intensivo de programas por semestres y 

adherirlas al sistema de valores por crdditos otorgados a cada 

materia de acuerdo con el nfimero de ~oras por semana y por seme.!_ 

tre. 

Auscultando el parecer de funcionarios t'cnicos de diver

sas dependencias oficiales o instituciones descentralizadas en -

las que se aplica necesariamente el Trabajo Social, cada dta con 

mayor amplitud y diversa proyecci6n, se establecieron las sigui~ 

tes conclusiones: 

1.- El tttulo de Trabajador Social debe otorgarse en el -

futuro a nivel del grado de Licenciado en Trabajo So

cial. 

2. - Consecuentemente deb.e modificarse el plan de estudios 

de ln cnrrera y los requisitos academicos que deben -

llenar los aspirantes. 
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3.- De conformidad con el reglamento r~spectivo, todo ti

tulo de "Licencint.urn" expedido por la Universidad r!. 

quiere que el cstudinntc realice previa.mente los est~ 

dios correspondientes al bachillerato y por lo ta·nto 

~e cst ablece que para graduarse de "Licenciado en Tr!, 



bajo Social". se e.xij a el certificado de haber cursa

do bachillerato. 
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4.- Se modifica el plan de estudios para la carrera de -

Trabajo Social para los estudiantes que aspiren a ob

tener el tttulo de "Licenciado en Trabnjo Socialº de 

acuerdo con las siguientes bases. 

a) La carrera de Trabajo Social tendrá una secuencia 

obligada de nueve semestres. 

b) Se 'establece el sistema de crEditos para valorar 

el aprendizaje del estudinntc a ra=6n de los cr6· 

ditas por coda hora semana-semestre que se desti

na a prllcticas y se establece en 411 como m1nimo, · 

el nOmero de créditos que debe alcan~arse durante 

el estudio de la carrera. 

e) El plan de estudios que se anexa ha sido estruct~ 

rada mediante una selecci6n de materias que per

mita al estudiante conocer la realidad en que se 

desarro_lla la vida del pals y para ello se ha con. 

siderado a las siguientes 5reas de conocimientos 

que agrupan todas las materias: 

1. Materias sociol6gic:is, incluyendo la t~cnica -

de la investignci6n social. 

2. Materias psicol6gica5 que permitan adquirir C2, 

nacimientos de psicolog~a normal y pntol6gica. 

3. Ma.terios juridica~ que proporcionen conocimicn. 



tos adecuados para entender los fundamentales 

problemas del hom~re en relac18n con sus der!?_ 

chas. 
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4, J.1aterias m6dicas que llevarft.n en sus programas 

una preferente proyecci6n de salud p6blica. 

5, ?-1aterias de enseftant.a espectfica del Trabajo 

Social en las diversas modalidades aplicativas 

que va a tener el ejercicio profesional compl~ 

mentadas con el estudio de las instituciones -

de servicio social y la organizaci6n adminis-

trativa del Estado Mexicano. 

6. Se cstnblcce ln obligaci6n de asistir en el -

noveno semestre a seminarios no menor de seis 

meses y realizar con igual duraci6n 1 el servi

cio social con la autodetermlnaci6n y madurez. 

que se supone ha alcanz.ado el estudiante11 • 
31 

La Reforma Universitaria que habta sido emprendida en la -

Universidad Nacional Aut6noma de M!xico, hace favorable la nueva 

iniciativa del p1an de estudios, por lo que la carrera de trabajo 

social hab~a estimado necesaTio unirse a esta reforma y a su vez 

retomar las consideraciones que eran recomendadas en los recientes 

Congresos Mundiales acerca de la preparaci6n del profesionista en 

Trabajo Social, obteniEndose el cambio de nivel acad!mico de tEc

nico a licenciatura y aumentando la duraci6n de la carrera a cua· 

tro a~os y medio, quedando aprobado el plan de estudios de la si

guiente manera: 

31) Proposici6n de RcfortM del Plan de Estudios de Trabajo &>cial, Facultad de. 
Derecho, U~I. 1968. Archivo Hist.6rico Nacionlll de Trabajo Social. INfS. · 



2.4.3 Primer Plan de Estudios de Trabajo Social. Nivel -
licenciatura en la Universidad Nacional AutOnoma de 
Mt!xico. 1969. 

PRIMER SEMESTRE 

Historia y Filosofta del Trabajo Social 
Paicolog1a Social 
Sociologta Aplicada 
Introduccil5n a MEtodos de Invcstigaci15n Social. 
Pr:lcticas, Visitas a Instituciones de Servicio So
cial. 

SEGUNDO SEMESTRE 

Teorta del Trabajo Social de Casos I. 
Psicologta Evolutiva 
Derecho Familiar 
Salud Pllblica t. 
Pr6cticas de Trabajo Social de Casos I. 

TERCER SEMESTRE 

Tcorta de Trabajo Social de Casos 11. 
Desviaciones de la Personalidad 
Derecho Social 
Salud POblica 11 
PrActicns de Trabajo Social de Casos II. 

CUARTO SEMESTRE 

73 

Teor!a del Trabajo Social de Casos. III 
Administracil5n y Trabajo Social 
De~ccho Penal y Penitenciario 
Instituciones para la Seguridad y el Bienestar Social 
Prlcticns de Trabajo Social de Casos III 
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QUINTO SEMESTRE 

Trnbaj o Socie.1 de Grupos I. 
Antropología Cultural 
Instituciones Asistenciales y de Rehabilitaci6n S.2,, 
cial. 
Prácticas de Trabajo Social de Grupos J. 
Optativa. 

SEXTO SEMESTRE 

Trabajo Social de Grupos JI 
Estadistica e Interpretaci6n de Datos 
PrActica de Trabajo Social de Grupos IJ. 
Optativas (Z) 

SEPTIMO SEMESTRE 

Trabaio Social en la Orgnnizaci6n 
Relac ones !Unanas y Ptiblicas 
Pricticas de Trabajo Social en la 
la Comunidad I. 
Optativas (Z) 

OCTAVO SEMESTRE 

de 1 a Comunidad 

Organizaci'5n de 

Supervisi6n en Trabajo Social 
Trabajo Social en la Organizaci6n de la Comunidad II•: 
PrActicas de Trabajo Social en la Organizaci6n de -
la Comunidad JI. 
Optativas (Z). 

NOVENO SEMESTRE 

Seminario sobre Politica y Planeaci6n Social. 
Seminario de T6sis 
Optativas (2)": 32 

La primera asignatura fundamental que constituye el nOcleo 

de la ensenanzn de la cnrrer01, es la Teor~a del Trabajo Social y 

se lleva u.partir del segundo semestre, cambiando progresivamente 

32) Escuela Nacional de Trabajo Social. UNAM. Bolet1n In.fonnativo 
No. 1, Sept. de 1973, pp. 24-32. 



la amplitud de su campo. 

Trabajo Social de Casos I. 

Trabajo Social de Casos II. 

Trabajo Social de Casos I I 1. 

Trabajo Social de Grupos I. 

Trabajo Social de Grupos II. 

Trabajo Social en la Organizaci15n de }a Comunidad I. 

Trabajo Social en la Organiznci6n de la Comunidad II. 

Dentro de la carrera se encuentra el ejercicio pr.!lct ico - -

del Trabnj o Social. 

Visitas a Instituciones de Servicio Social. 

Pr.!lcticas de Trabajo Social de Casos I. 

Prlcticas de Trabajo Social de Casos II • 

PrActicas de Trabajo Social de Casos I 11, 

Practicas de Trabajo Social de Grupos I. 

Prlicticas de Trabajo Social de Grupos I I. 

Prtict:icas de Trabajo Social en la Orgnnizaci6n de la Comu-
ni dad I. 

Prti.ct leas de Trabnj o Social 
nidad I l. 

en la Orgnn lzacil5n de la Comu-

Los problemas del hombre. objeto Cspec1fico de esta carre

ra. son comprendido~ a trav~s del estudio de las Ciencln5 llumanns, 

con.referencia directa al Trabajo Social. 
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CONDUCTA: Psicologfa Social, Psicolog~a Evolutiva, Desvi~ 

.cienes de la Personalidad, Relaciones ü.Ullanas y 

POblicas. 

CONTEXTO SOCIAL: Sociologta Aplicada, Antropologta Cultu--

ral. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES: Derecho Familiar, Derecho Social, 

Derecho Penal y Penitenciario. 

BIENESTAR: Salud Pdblica I, Salud P6blica 11, Institucio-

nes para la Seguridad y Bienestar Social, Inst.! 

tuciones Asistenciales y Rehabilitaci~n Social. 

ORGANIZACIONES DE RECURSOS: Admlnistraci8n y Trabajo So-

cial, Estadistica e Interpret!_ 

cien de Datos, Seminario Sobre 

Polttica y Planeaci8n Social. 

Las asignaturas optativas estrtn enfocadas a un campo de -

aplicaci6n del Trabajo Social. Se han considerado inicialmente: 

Trabajo Social de Cosos y Familiar. Trabajo Social en la Educa--~ 

ci6n. Trabajo Social en la Industria,· Trabajo Social M&dico, y 

Asistencial. Trabajo Social en el Campo Penitenciario, Trabajo 52, 

cial en la Comunidad Urbana y Sub-urbana y Rural, etc, 
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"TRABAJO SOCIAL DE CASOS Y FAMILIAR 

Teor1a de la Personalidad 
Psicologta General 
Desarrollo de la Personalidad 
Psicoterapia 
Pruebas de Personalidad 
Derecho Civil 
Sociologta de la Familia 
Teor1a de la Neurosis 
Historia de la Idea del Hombre 

TRABAJO SOCIAL EN LA EDUCACION 

Pruebas de Rendimiento Escolar 
Pruebas Vocacionales 
Sociologta de la Educaci6n 
Teorta Pedag6gica 
Conocimiento de la Adolescencia 
Organizaci6n Educativa 
Conocimiento de la Infancia 
Organizaci6n del Trabajo Social en la Educaci6n 

TRABAJO SOCIAL EN LA INDUSTRIA 

· Sociologia del Desarrollo Industrial 
Derecho de la Seguridad Social 
Derecho del Trabajo I, II 
Seguridad e Higiene Industrial 
Economta 
Seminario de Administraci6n 
MatemA.ticas 
Desarrollo Econ6mico 
Estructura Econ6mica Actual de MExico 
El Trabajo Social en la Industria 

TRABAJO MEDICO SOCIAL Y ASISTENCIAL 

Medicina Humnnfstica 
Psicologta Ml!dica 
Medicina Preventiva 
Salud Mental· 
Saltid Ptlblica y Trabajo Social 
El Trabajo Social Ml!dico 
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TRABAJO SOCIAL EN EL CAMPO PENITENCIARIO 

Derecho Pennl 11 
Derecho Procesal Penal 
Criminologta y Ciencia Penitenciaria 
Delitos Especiales 
El Trabajo Social en un Centro Penitenciario 

TRABAJO SOCIAL EN LA COMUNIDAD 

Administraci6n Municipal, Estatal y Federal 
Seminario de Organizaci6n y Administrncien Municipal 
Tcorla de las Clases Sociales y Estratificaci6n Social 
Derecho Agrario 
Seminario de Investigaci6n de la Comunidad. 
Métodos y T@cnicas de Investigaci6n Social. 
Derecho Constitucional y Administrativo 
Problemas Socio-EconOmicos de M!Sxico". 33 
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Ast estuvo propuesto el plan de estudios con respecto a -

los campos de aplicación del Trabajo Social y donde se puede emp~ 

:tar a captar que se buscaba que existiera una especi_aliz.aci6n que 

a criterio de los alumnos pudieran escoger y continuar los estU·· 

dios en el campo espec1fico de trabajo social escogido, por lo -

que se ampliaron las opciones en cuanto al n'O.mero de materias por 

estudiar y en relaci6n a los conocimientos que podr1a adquirir en 

su formaci6n el trabajador social. 

Despu~s de la implantación del plan de estudios vigente a 

partir de 1969, dicho plan no adquiere ningfin cambio en cuanto a 

su estructura ~encral ha~ta 1975, pero es importante sen.alar que 

en cuanto al desarrollo de los programas por materias estos tienen 

cambios internos que son de poca trascedencia como son por ejemplo 

el enunciado de la materia. 

33. lbidem. r. 35 
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Sin e~b~rgo, los maestros comen%a1on 3 plantear la necesi

dad de una mejor vinculaci6n te6rica y pr6ctica, adem6s de una i~ 

tegracitin adecuada entre las diferentes Areas de estudios con los 

diferentes programas especificas de cada materia ya que se dec1a 

que deber1a hacerse "especial hincapiE en que es importante que 

los planes y programas de estudio estén enfocados al conocimiento 

de la realidad nacional y a la superaci6n del Trabajo Social, de 

modo que sea a trav~s de estos planes y programas como se prepn-

ren las generaciones que determinar§n el futuro campo profesional 

del Trabajador Social. 

Reali%ando para la superaci6n del actual plan, varios pro

yectos de planes de estudio mismos que fueron puestos en conoci-

miento de los in~egrantes de la Escuela de Trabajo Social, por lo 

que la comunidad estudiantil y docente proponen la reestructura-

ci6n del plan de estudios de acuerdo a las necesidades que el -

pais rcquer1a en ese momento, motivo por el cual se efectuCS una 

evoluci6n al plan de estudios, donde tuvo gran influencia el mo~! 

miento de reconceptualizaci6n que se habla llevado a cabo en Sud~ 

m~rica y que ahora estaba teniendo influencia en MExico, princi-

palmente en el aspecto metodol6gico y en el campo profesional, n~ 

gando los m6todos tradicionales de Trabajo Social de casos, grupo 

y organizaci6n y desarrollo de Comunidad, asi como también la - -

orientaci6n parnmédica y parnjurtdicn que se tenia, obteniendo c~ 

mo resultado de la evaluaci6n.· y revisi6n el plan de estudios que 

actualmente esti vigente desde el 16 de noviembre de 1976 y que a 

continuaci6n se describe: 

DTA .·TESIS 
SWI BE Ll 

tt~ ~~ti{ 
ll~i.l~·¡~~A 



2.4.4. Plan de Estudios de Trabajo Social. Nivel Licen
ciatura. Universidad Nacional Autónoma de México. 
1976. 

PRIMER SEMESTRE 

Historia del Trabajo Social 
Economta Polttica I. 
Antropolog1a Cultural 
Socio logia 
Demografta y Ecologia Humana 
Taller sobre Matemliticas Aplicadas a las Ciencias 
.sociales. 

SEGUNDO SEMESTRE 

Teor1a del Trabajo Social t. 
Seminario sobre Historia Pol1tica y Social de México 
Economta Polttica II 
Estadistica 
Seminario de Sociologta 
Seminario sobre la Si~uaci15n del Trabajo SoCial de 
México. 

TERCER SEMESTRE 

Tco.r1a del Trabajo Social II 
Pr¡cticas del Trabajo Social I 
Taller de Estadistica 
Psicologta Social 
Problemas Sociales. Econ6micos y Politices de M6xico 

CUARTO SEMESTRE 

Tcor1a del Trabajo Social llI 
Pr~cticas del Trabajo Social 11 
Investip:oci6n Social l 
Solud PGblico 
Seminario sobre Anftlisis de las Clases Sociales y el 
Cambio Social. 
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QUINTO SEMESTRE 

Teorta del Trabajo Social IV 
Prd.cticas de Trabajo Social III 
Taller de Investigaci6n Social 
Administraci6n 
Salud Mental 

SEXTO SEMESTRE 

Teor1a del Trabajo Social V. 
PrActicas del Trabajo Social IV 
Derecho Constitucional 
Polttica y Plonificaci6n Social 
Taller de Técnicas de Comunicaci6n 

SEPT IMO SEMESTRE 

Teorta del Trabajo Social VI 
PrActicas de Trabajo·Social V 
Toller sobre Polttica y Planificaci6n Social 
Seminario de la Situaci6n Laboral 
Relaciones Humanas y PO.blicas 

OCTAVO SEMESTRE 

Teorta del Trabajo Social VII 
Prlctica del Trabajo Social VI 
seminario de la Situaci6n Agraria 
Seminario sobre Derecho Familiar 
Optativa 

NOVENO SEMESTRE 

Prftcticas del Trabajo Social VII 
Cooperativismo 
Seminario de Instituciones 
Seminario de Problemas Sociales 
Optativa". 34 

34) Ibidem, pp. 16~17 
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Las materias del plan de estudios vigente comprenden tres 

6reas ngrup§ndose de la siguiente manera: 

MATERIAS DEL AREA BASICA 

Historia del Trabajo Social 
Teorta del Trabajo Social I 
Teorta del Trabajo Social 11 
Teorta del Trabajo Social III 
Teorta del trabajo Social IV 
Teorta del Trabajo Social V 
Teorta del trabajo Social VI 
Teorta del Trabajo Social VII 
Pr6cticns de Trabajo Social I 
PrActicas de Trabajo Social II 
PrActicas de- Trabajo Social III 
Prflct leas de Trabajo Social IV 
Pr6cticas de Trabajo Social V 
PrActicas de Trabajo Social VI 
Pr4cticas de Trabajo Social VII 
Taller sobre Matem!ticas Aplicadas a las Ciencias So-
ciales. · 
Seminario sobre la Situaci6n del Trabajo Social dn Me
xico. 
Taller de Estadtstica 
Problemas Sociales, Econ6micos y Poltticos de M•xico. 
Investigaci15n Social 
Taller de Investigaci6n Social 
Taller de T~cnicas de la Comunicacien 
Relaciones Humanas y Pdblicas 
Seminario de Instituciones 
Seminario de Problemas Social es 

MATERIAS DEL AREA BIOPSICOSOCIAL 

Antropologta Cultural 
Dcmografta y Ecologta Humana 
Sociolog'f.a 
Seminario de Sociolog1a 
Psicolog1a Social 
Salud Pllblica 
Salud Mental, 
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MATERIAS DEL AREA JURIDICO-ADMINISTRATIVA 

Economta Polttica I 
Economta Pol1tica 11 
SeminaTio sobre An~lisis de las Clases Sociales y el 
Cambio Social. 
Administraci6n 
Derecho Constitucional 
Po11tica y Planificaci6n Social 
Taller de Pol1tica y P1anlficaci6n Social 
Seminario sobre la Situaci6n Laboral 
Seminario sobre la Situaci6n Agraria 
Seminario sobre Derecho Familiar 
Cooperat iviS1110 

MATERIAS OPTATIVAS 

Materia ºl'tativa del Area B6sica: 
- Seminario de Tésis 
Materia optativa del Area Bio-psicosocial: 
- Seminario sobre Salud PQblica y Trabajo Social 
Materias optativas del Arca Jurtdico-Administrativa: 

Seminario sobre Ciencias Penitenciarias y Criminolo 
g1a. -
Seminario sobre la Sltuaci6n Latinoamericana 
Seminario sobre Sindicalismo 
Seminario sobre Didlctica. 
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Resumiendo: Los planes de es~udio. nos sirven para sefta-· 

lar que a la fundaci6n de la carrera. ésta, es ubicada en el ni-

vel tfcnico, puesto que 6nicamente requer1a de estudios de prima

ria o secundaria, y el tiempo promedio de estudios era de tres 

aftas, mismo que actualmente prevalece en las escuelas con estu--

dios de nivel t~énico en Trabajo Social. Es importante senalar 

que en las escuelas. de nivel técnico pedtan como requisito que -

los estudiantes fueran mayores de 18 aftas. con el fin de
0 

que ad-

~uleran una madurez ft~ica y emocional acorde con la carrero que 

se pretendta cursar. En cu3nto a la prftcticB, Esta es mtnima, y 

se concretaba a una materia en cadá semestre, lo cual no podta 
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dar una visi6n general de la problemfttica social. 

Con la implantaci6n del nivel d.e licenciatura, se solicita 

que el nivel académico precedente sea el de bachillerato en cien

cias sociales; los planes de estudio son reestructurados, y aumen

ta el tiempo para cursar la carrera (a cuatro aftos y medio ), 

ast como el nOmero de materias que se incluye en los planes de º.!. 

tudio. El nOmero de pr4cticas tambiEn se incrementa y se trata -

de que haya una congruencia entre la teor1a y la pr4ctica, ya que 

los alumnos las eEectOan tanto en las instituciones de Bienestar 

Social como en las comunidades qu~ forman el Aren metropolitana. 

En los filtimos planes de estudios desaparecen materias que 

estaban en los primeros planes. como : Primeros Awcilios, Nutrio

log1a y Dietolog1a. Diet~tica y Alimentaci6n. Deportes y Jueaos -

Infantiles, Puericultura y Biologta. A otras materias se les Ca!. 

bia nombre, pero continOan dentro de los planes de estudio, las -

cuales son: Organi~aci6n Administrativa, por Administraci6n; Hi-

giene Mental y Rural, por Salud Mental; Enfermerta General, por -

salud PGblica; Paidolog1a, por Psicolog1a. De cualquier modo. -

quedan materias de los primeros planes de estudio como: Sociolo-

g1a, Economta, Estadtstica, Psicologta, Criminologta, Teorta y -

PrActica del Trabajo Social, Antropologta y Derecho. Con estas -

materias puede apreciarse la congruencia que est! teniendo la en

seftan~a del Trabajo Social. co~o una disciplina justamente del -

!irea social. 



A pesar de las limitaciones presentadas en los diferentes 

planes de estudio, desde el surgimiento como Profesi~n del Traba· 

jo Social~ se ha observado como constante la necesidad de una su· 

peraci8n en el nivel acad&mico. 

es 

Una de las Arcas fundamentales para hacer de la profesión 

una dis'ciplina con car4cter cienttfico, es la investigaci6n y la 

formaci6n acadlmica, por lo cual surge como prioridad la implant.!_ 

ci&n de cursos de estudios superiores que cubran este objetivo y 

permitan continuar el desarrollo acad6mico y profesional en Trab!_ 

jo Social, a fin de que responda· a las necesidades sociales del • 

contexto nacional actual. 



C A P 1 T U L O 111 

PROPOSlCION DEL POSGRADO EN TRABAJO SOCIAL 
A NIVEL DE MAESTRIA PARA CAPACITAR A LOS 
DOCENTES Y PROFESIONALES DE ESTA AREA, B 
INICIARLOS EN LA INVESTIGACION DE LA PRO-

BLEMATICA SOCIAL. 
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Para poder justificar la necesidad de la lmplantaci6n de -

la. maestr{a en Trabajo Social, se realtz6 una investlgaci6n con 

profesionales egresados de la licenciatura en Trabajo Social, --

para conocer sus puntos de vista acerca de la necesidad de los -

estudios de posgrado en esta disciplina. 

Se expone con la amplitud necesaria los resultados obteni,c. __ 

dos en dicha tnvestignci6n, ast como el anAlisls y la interpreta

ci6n de los datos, para, de esta manera, conocer la necesidad del 

posgrado como una alternativa para la superaci6n acad6m\ca del 

Trabajador Social; es decir: para llegar a la comprobac\6n o a la 

desaprobaci6n de la hip6tesis que ha sido planteada. 

Se efectu6 1 en primer lugar, una investigact6n documental 

con respecto a los planes de estudio que ha tenido esta profes\6n, 

desde la implantaci6n de la misma, para conocer su desarrollo ac~ 

d~mico, y para analizar dichos programas respecto de la situac\6n 

que prevalece en la formaci6n del profesional, a n\vel l\cenc\at~ 

ra, y poder contar, ast, con bases para la propos\c\6n del posgr~ 

do. 

Posteriormente, fueron aplicados los cuestionarios a los 

profesionales de Trabajo Social, los cuales son egresados de la 

Escuela Nacional de Trabajo Social y desempenan sus actividades 
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en diversas instituciones. 

Los datos que han sido obtenidos se consideran como vAii·· 

dos, en la medida en que contienen las caractertsticas principa-

les que se deseaba estudiar con los profesionales que egresaron • 

de la licenciatura, porque se considera que ellos son los idóneos 

para continuar el nivel de estudios de maestr{n. 

3.1. Justificact6n de.la tnvestigaci6n de campo. 

La presente investlgact6n desea demostrar la necesidad de 

los estudios de posgrado en el desarrollo de la profest6n, a fin 

de proponer la maestr{a como una alternativa para la superación • 

acad6mica de la licenciatura en Trabajo Social. 

La maestrta en Trabajo Social tiene gran importancia, por· 

que ast se puede hacer que en un nivel superior se retomen los -

planteamientos que han surgido en esta disciplina y que servirAn 

para que encuentre su adecuada ubicaci6n profesional. dentro del 

contexto nacional y local; ademAs se podrAn considerar las expe·· 

riencias que surjan como producto de la investigaci6n que sobre -

el Trabajo Social se realicen, en cuanto se implante la maestr{a 

en Trabajo Social. Con ello serA posible lograr un proceso de 

sistemati%aci6n del conocimiento que hasta el momento no se ha a,! 

can:ado, y que a su ve:, permita el desarrollo profesional del 

licenciado en Trabajo Social, especialmente entre quienes se dcd,i 

can a la docencia o al desempeno ·de su profesi6n en alguno otra -

Area de esta disciplina. 
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En el directorio de Escuelas de Trabajo Social, que fué 

elaborado en la Escuela Nacional de Trabajo Social, se detect6 

que existe un total de catorce escuclns que imparten el nivel de -

licenciatura en Trabajo Social en la República Mexicana. La nayor 

parte de las mismas se encuentra en el Distrito Federal; una en 

Zacatecas, una en Tlaxcala y otra en el Estado de México; cinco 

se localizan en los Estados de Chlhuabua,Tamaulipas y Coahuila; 

dos en Veracruz, mientras que otra se ubica en Tijuana, Baja Cal! 

fornia Norte. Ninguna cuenta con la maestr{a en Trabajo Social, 

lo cual demuestra la necesidad de contar con este ntve,l. 

Actualmente, la poblaci6n escolar inscrita asciende a un -

promedio de 3,190 alumnos, en las escuelas anteriormente moncion~ 

das; de estos, Z,600 estAn inscritos en la Escuela Nacional de -

Trabajo Soc tal. 

Debemos conslderBr, adem6s que de la Escuela Nacional de 

Trabajo Social han egresado 2,063 alumnos de licenciatura, de los 

cuales 824 estaban titulados, hasta el ano de 1986, y con la re-

ciente alternativa de titulaci6n, a travEs de un concurso de ac-

tual lzacl6n, se tiene un promedio de 250 egresados als que se tl

tulnri a la terminaci6n de cada curso, por lo que se considera un 

buen número de aspirantes al nivel de posgrado. 

TamblEn debemos considerar que la carencia de estudios de 

mnestrta ha llevado a los egresados de las Escuelas de Trabajo -

Social n inscribirse en maestrtas de otras profesiones como soci.2, 
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logta, ciencias polttlcas, pslcologta, etcétera; otros por ser -~ 

profesores universitarios, han cursado la maestrta en Ensenanza -

Superior• en la Facultad de ·Fllosofta y Letras, lo que representa 

una demanda de los estudios de posgrado. 

Por todo ello, se pretende formar profesionales en el Arca 

espectfica del Trabajo Social, que contribuyan a la superacl6n -

profesional del mismo, en los aspectos académicos y de actualtza

ct6n de la profes\.6n. 

3.2. Objetivos de la Investigaci6n do Campo. 

Demostrar la necesidad de crear los estudios de posgrado -

en el desarrollo de la profesl6n do Trabajo Social, dentro de la 

Escuela Nacional de Trabajo Social. 

Plantear el posgrado como una alternativa para la supera-

c\6n acad6m\ca del Trabajo Social y el desarrollo profesional de 

los actu3les docentes que est6n en el nivel licenciatura. 

3,3, Planteam\ento del Problema. 

La licenciatura en Trabajo Soc\al es una de las profesio-

nes mis recientes dentro del Aren social; su campo de apltcrtcl6n 

es dentro de la problemAtica social, donde conoce la realidad que 

v\ve la mayor parte de la población, en cuanto al desempleo, la 

m\ser\a, el hambre, las enfermedades y muchos otros problemas • 
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sociales con los que se enfrenta. 

Por este motivo, el profesional debe contar con una adecu_! 

da formaci6n que le permita la explicaci6n de las necesidades que 

la problem4tica social del M6xlco actual requiere, m~sma que le ; 

permitir! encontrar respuestas con el plan de Dstudios actual. 

Se encuentran carencias en la investigaci6n y la fal~a de 

profundización de conocimientos te6rico-prActicos o en el aspecto 

metodológico de Trabajo Social, Tambi6n se ha descuidado la b6s

qued11 de nuevos modelos metodológicos que sean p.roducto de 18 si.!. 

tematización de experiencias, y por lo tanto no se puede contar -

con nuevos aportes teóricos de la carrera, como resultado de la 

propia experiencia práctica. 

La necesidad a6n no satisfecha de contar con el acervo • 

bibliográfico que la profesión requiere, puede ser resuelta con 

la elnbornci6n de textos por los profesionales de trabajo social, 

que respondan a la propia realldad nacional y. que no tenaan que • 

adecuarse, porque proviene la mayor parte de dicha bibliografta, 

de Sudam6ricn, la cual aunque es producto de realidades semejan•· 

tes a la nuestra, no es prodUcto de nuestra realidad nacional. 

Intereso., entonces, conocer las necesidades de los tr_abaJ!. 

dores sociales, que han egresado desde 1972, para ratific&r.nues· 

tro planteamiento de quu es necesario crear el posgrado en Traba~ 

jo Social. 
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Al reali%ar una primera encuesta de oponl6n, entre los --

egresados de la licenciatura en Trabajo Social, encontramos las -

siguientes necesidades: 

a) Que el plan de estudios de licenciatura sea congruente 

con el mercado de trabajo. 

b) superacl6n profesional de los egresados. 

e) Crear i.n\'estigaci6n social ci.enttfica del quehacer --

profesional de los trabajadores sociales y su lmplica

ci6n dentro de los problemas sociales, para crear, mo

dificar y superar la teorta, la metodologta y la t6cn! 

ca de lntervenci6n. 

d) Formar docentes del 4rea que estén pedag6gicamente pr_!!. 

parados. 

e) Promover la participación multidisciplinaria. 

Esto nos llev6 al planteamiento de los siguientes hlp6tesls. 

3.4. Elaboraci6n de Hip6tesis. 

A mayor prepnraci6n académica, el profesional mejor respo~ 

deri n las necesida~es sociales e institucionales. 

A menor prcparuci6n te6rico-metudol6gtca del trabajador --

social, menor pnrticipnci6n cienttftcn tendrá en sus nctivlda--

des multtdtsctplinarlas. 
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A mayor calidad del docente de trabajo social capacitado, 

menor deficiencia habrá en la lmpartici6n de cAtedras en la for

maci6n del trabajador social. 

3.5. Varinbles. 

VARIABLES INDEPENDIENTES. 

Preparaci6n académica. 

Preparaci6n Te6rico-metodol6glca del trabajador social. 

Calidad del do¿ente de trabajo social capacitado. 

VARIABLES DEPENDIENTES, 

Responder a las necesidades sociales e institucionales. 

Participacl6n cienttflca multidisciplinaria en el quehacer 
profesional. 

Suficiencia de personal docente preparado para la iapar
ticl6n de cátedras de t:rab.ajo social. 

3.6. Diseno del Instrumento. 

Para la comprobaci6n o la inflrtaci6n de las hip6tesis -

planteadas, se utilizó la encuesta, misma que se reali~6 a trav6s 

de un cuestionario. el cual fué elaborado a partir del desglose 

de las hip6tesis y variables planteadas. comprendiendo aspectos 

que nos proporcionar& informaci6n sobre la preparaci6n te6rlco--

metodol6glca del trabajador social, asl como su experiencia en la 

investigacl6n y su particlpaci6n multldlsciplinnria, también para 

poder detector las necesidades de una preparacl6n permanente y de 

posgrado. 
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Dlcho tnstTumento se apllc6 a una muestra de cien profesio 

nales titulados egresados de la licenclatura, para efectuar un 

anAltsts de correlaci6n y comprobar las hip6tcsis planteadas y 

para conocer la necesidad del posgrado en Trabajo Social. 

A continuaci6n se anexa el cuestionario que fué aplicado. 

) 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES 

LUGAR DE TRABAJO, __________________ _ 

ANTIGUEDAD. ____________________ ~ 

QUE FUNCION DESARROLLA. _______________ _ 

PASANTE TITULADO 

El presente cuestionario será de gran utilidad para detec 
tar el inter6s por parte de los licenciados en trabajo -~ 
Social, referente a la creación de la maestría en Trabajo 
Social. 

PREGUNTAS: 

1. - HACE CUANTOS AOOS TERMINO USTED SU CARRERA PROFESIONAL. 

2. - LA PREPARAC ION ESCOLAR LE PROPORCIONO LOS ELEMENTOS 
TEORICOS ADECUADOS PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL, 

TEORICOS 

METODOLOGICOS 
TECNICOS 

e 
e 
( 

) 

) 

) 

SI 

SI 
SI 

NO 
NO 
NO 

3,- QUE ELEMENTOS LE FALTARON SEGUN SU CRITERIO, Y CUALES 
ESPECIFICAMENTE LE HAN SIDO UTILES HASTA LA FECHA. 

Favor de anotarlos: 
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4,- REALIZA USTED lNVESTIGACION PROFESIONAL EN SU AREA DE 
TRABAJO. 

·SI ( 
NO ( 

) 

) 

DE QUE TIPO ____________ _ 
PORQUE. _______________ _ 

S. - QUE ME.TODO DE INVESTIGACION UTILIZA. 

6.- TRABAJA USTED EN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO. 

SI NO ( ) 

7.- CUALES PROFESIONES SE RELACIONAN CON SU PROPIO EJERCl 
CIO PROFESIONAL. 

s.- CONSIDERA USTED QUE SU PREPARACION ESCOLAR LE PROPOR
CIONO LAS BASES PARA FOf.tENTAR LA ACTIVIDA MULTIDISCI
PLINARIA. 

SI 

NO ) 

9> 



9. - l.05 PROFESORES DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL LE PROPOR
CIONARON LOS CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE PARA SU DE~ 
RROLLO LABORAL • 
SI PORQUE ___________________ _ 

NO PORQUE ________ ~-----------

10.- HA PUBLICADO ALGUN TRABAJO DE INVESTJGACION, 

11. - EN QUE AREA LE GUSTARIA QUE LA ESCUELA NACIONAL DE· 
TRABAJO SOCIAL PROMOVIERA CURSOS PARA COMPLEMENTAR 
SU PREPARACION PROFESIONAL. 

12.- DE LA SIGUIENTE LISTA DE i~TERIAS INDIQUE EL GRADO 
DE CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE DE ELLAS PARA CONSIDE 
RARSE UN TRABAJADOR SOCIAL CON UN ALTO NIVEL PROFE~ 
SIONAL. 

MATERIA 

Teorín del trabajo 
social. 

Especificidad del 
trabajo social, 

EP1stcmologla del 
trabajo social 

SOciologín 

Trabajo Socl<il 
de Cnsos 

TrnQnjo Social 
de Grupos 

GRADO DE CONOCIMIENTO 

Conceptos Actunliz.aci6n. 
generales. 

Profundicacidn 
e Investigación. 
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Trabajo Social de 
Desarrollo de la 
Callmidad. 

Investigacidn 
Social Aplicada. 

Investigacidn 
Social en Trabajo 
Social. 

Pedagogía. 

Oiddctica. 

Taller de Sistcma
tizacidn de la - -
Práctica. 

Taller de Planiff· 
<;acicSn Social. 

Taller de Prano--
cidn Social. 

13.- QUE OTRAS 1-L\IT:RIAS LE GUSTARL\ AGREGAR PARA QUE SE ESIUDIARAN A t 
NJVE. DE MATERIA. 

1-1.- 9: QUE ESPECIALJI1\D LE GUSTARL\ REALIZAR ESlUDIOS DE POSGRA.00, 

15, - CO.'IJSIDERA USITD :-;U:ES-\RIA Ll. CREACIO."l DE L\ t>t.\ESTRL\ EN TRABAJO -
OOCIAL. 
SI ( PORQUE,__ ______________ _ 

FECt\ ___________ _ 
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3.7. Recopilación de la Informaci6n. 

Con respecto a la recopilacl6n de los datos que se solici

taba en el cuestionario, ello se realiz.6 mediante entrevistas in

dividuales con los egresados de la licenciat~ra, mismos que trab.!. 

jan en las diferentes instituciones, destacAndose entre ellas, 

por el número de cuestionarios aplicados, las siguientes: 

Servicios Sociales del Sistema Nacional.para el Desarrollo 

Integral de la Familia, la Escuela Nacional de Trabajo Social, el 

Consejo Tutelar para Menores, la Facultad de Medicina, el Centro 

Médico Universitario, los Hospitales General y de Gineco-Obstetr!. 

eta del Centro Médico "I.a Raz.a", el Hospital de Oncologta del - -

Centro Médico Nacional, la Dirección de Regulación Territorial do 

la Delegación Gustavo A. Madero, el Hospital Infantil de México, 

el Hospital "Rubén Lencro" del Departamento del Distrito Federal, 

las Unidades de Medicina Familiar Núms. 11 y Zl del Instituto -

Mexicano del Seguro Social. En estas instituciones se cont6 con 

la colaboración del personal con nivel de licenciatura en Trabajo 

Social, mismo que contest6 los cuestionarios correspondientes. 

3.8. Interpretación de Datos. 

Al contar con los cuestionarios requeridos, se procedió a 

la tabulación e interpretnci6n de los datos; procediendo de la 

siguiente manera: 
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Fueron tabulados en forma manual y se elaboró los cuadros 

con los resultados que fueron obtenidos en la tabulación. Poste

riormente, se prosiguió con la descripción de los resultados. A 

conttnuacl6n se transcribe los cuadros, con su respectiva inter-

pretaci.6n. 



Generaciones que -
pertenecen nl plnn 

dr. cst:udios vigen
te u partir del 
nno 1976. n la 

fecha actual. 

Gcnernciones que -
pertenecen nl plan 

de estudios vigen

te de 1969 n 1976, 

~ 

TIEMPO DE TERMINACION DE LA CARRERA PROFESIONAL, 

CUADRO No. 1 

No. DE 
TERMINACION DE enmuos PROFESIONALES FNI'REVISI'AOOS 

6 MESES 2 
1 A.qo 24 
z Mas 13 

3 Mas 6 

4 MOS s 
5 ANOS 11 

6 Mas 3 

7AOOS 

SUlITOTAL: 65 

8 AOOS 4 

9 Al'llS 3 

10 A~OS s 
12 AOOs 6 

13 AOOs 4 
14 AOOs 3 

15 AOOs 7 

16 AOOs 1 

17 AOOs z 

!1.JBltJTAL 35 

TOTAL 100 

RJENffi: &K:ucnsta de opini6n realizada en r.byo do 1987 • a los egresados de la 
licenciatura en Trabajo Social, 

' 
2 

2•1 

13 

6 

·5 

11 

3 

65 

.. 
3 

5 

6 

4 

3 

7 

1 

2 

35 

100 ' -o 
o 
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INTERPRETACION DE DATOS 

C U A D R O NO. 1 

La muestra cubre a todas las generaciones de egresados a -

nivel licenciatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

El alto porcentaje de egresados de uno y dos anos, se debe 

a la facilidad que se tuvo para su locali~ación. 

Por lo tanto, la muestra se considera representativa de la 

o~lni6n de varios profesionales, entre los que se encuentran alg~ 

nos con una amplia experiencia profesional, as{ como otros de· re· 

cientes generaciones. 



· .. 

SI 

TECNICOS 

TEORICOS 

METODOLOGICOS 

PREPARACION RECIBIDA DURANTE LA FORMACION ESCOLAR 

CUADRO No. Z 

No. \ NO 

69 22.9 TECNICOS 

81 16.9 TEORICOS 

71 23.8 METODOLOGICOS 

TOTAL: 221 73.6 TOTAL: 

FUENTE: &icuesta de opinidn realizada en Mayo de 1987, a los egresados de 
la 1 icenciatura en Trabajo Social. 

No. ' 
31 10.4 

19 6.3 

29 9.7 

79 26.4 
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INTERPRETACION DE DATOS 

C U A O R O NO. 2 

En cuanto a la preparaci6n recibida durante la formación -

escolar, los entrevistados, en su mayorta, consideran que s{ les 

fueron proporcionados los aspectos teóricos, metodol6gicos y téc

nicos que son necesarios en la profesión; un 26.4 por ciento de 

ellos opinaron lo contrario; sin embargo, estas opiniones no se 

refirieron al hecho de que no hubiesen recibido los conocimientos, 

sino que considera que estos no fueron suficientes, debido, en -

parte, a la falta de preparación de los docentes o a la carencia 

de actuali%act6n de los conocimientos. 



·ELEMENTOS TEORicos. METODOLOGICOS y TECNICOS PROPORCIONADOS 
DURANTE. LA lNSTRUCCION PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS PLANES 

DE ESTUDIO DE 1969 Y 1976 DE LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL. 

HAN SUD lITILES 

TEORICOS. 
Con respecto a lo relacionado a 
Trabajo Social, se considera que los 
elementos que han sido de mayor uti
lidad son los referentes a los méto
dos de Caso, Grupo y Canunidn.d, mis
mos que requieren de una sistematiza 
ci6n y actualizaci6n. -

Del conocimiento adqUirido de las -
Ciencias Sociales relacionadas con -
el aspecto te6rico del Trabajo So -
cial destacan por su importancia en 
cuanto a la utilidad pnictica, la 
psicología, sociología, derecho, 
administraci6n y cconcmíñ. 

c u A D R o No. 3 

\ No. ESTOS EL91ENI'OS FAL TAROO 

Z6.9 81 'rBJRICOS 

Deficiencia con respecto a los -
aportes tcdricos referentes al -
Trabajo Social ya que no concuer 
dan con la rcnlidad prdctica, _-: 
requieren de profundizaci6n y ·
actualizaci6n en lo concctnicnte 
o la especificidad, supcIVisi6n, 
sistanatizoci6n y metodología -
del Trabajo Social. 

Los conocimientos que fueron 
. aportados por las Ciencias Socia

les, requieren unn profundiznci6n 
en relaci6n a la vinculaci6n que 
tienen cm el Trabajo Social. 

' 
6.3 

CllADRO 3 SJB'IOTAL; Z6.9 81 SJB'IOTAL: 6 .3 

C1JADRO 3 A SUB1Ul'AL; 46.3 140 

T O T A L : 73.6 ZZl 

FUENTE: Encuesta de opini6n realizada en Mayo de 1987, a los egresados 
de la licenciatura en Trabajo Social. 

SIJB'JUl'AL: 20 .1 

T O TA L : 26.4 

No. 

19 

19 

60 

79 



1 os 

INTERPRETACJON DE DATOS 

C U A D R O NO. 3 

La mayorta de las opiniones que se dt6 en este cuadro, res

pecto de la utilidad de los conocimientos teóricos que se les pr~ 

porcion6 en su formación escolar, se refiere a que los de mayor -

utilidad son los elementos del Arca de la metodologta de Trabajo 

Social de Casos, de Grupos y de Comunidad; pero ellos requieren -

de estar continuamente actualizados, ademls de que debe realizar

se una sistematizact6n de la prActica, para obtener nuevos elemeR 

tos teóricos que sirvan al Trabajo Social. 

Quienes contestaron que no les han sido 6tiles los conoct-

mlentos te6ricos, aclaran que estos no concuerdan con la realidad 

prActica, y por lo mis.me, al desempoftar su actividad espectfic:a • 

han tenido que profundizar en dichos conocimientos. 

Es importante mencionar que algunos de los que senalaron ~. 

que no les hablan sido 6tiles los conocimientos te6ricos, dicen • 

que ello se debi.6, en parte a que fueron egresados de las prime·· 

ras generaciones del nivel licenciatura, y no tcn(an precisados · 

algunos elementos, como la sistematiznci6n, la especificidad del 
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Trabajo Social. la supervisi6n y los elementos.que surgieron como 

consecuencia del proceso de reconceptualizaci6n, lo que motiv6 a 

una profundizaci6n del conocimiento te6rico que tentan. 

Entre otros elementos te6ricos de las ciencias sociales que 

fueron de utilidad, destacan, por su importancia en la actividad 

prActica los de la psicologta, la sociologta, el derecho, la adm.!, 

nistraci6n y la economta. 

Entre los que senalaron que no les han sido de suficiente 

utilidad, algunos opinan que estos conocimientos no tentan una -

vtnculaci6n con el Trabaj~ Social y que, por lo mismo, se requi-· 

r\6 de una profundizacl6n posterior en dichos conocimientos. 



ELEMENTOS TEORicos. METOOOLOGICOS y TECNICOS PROPORCIONADOS DURANTE LA 
INSTRUCCJON PROFESIONAL. CORRESPONDIENTE A LOS PLANES DE ESTUDIO DE 

1969 Y 1976 DE LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL. 
e u A D R o No. 3 A 

1-wl SUXJ lJfILES \ No. F.SroS ELBfENIOS FALTAIDI ' No. 

MEIOIXJLOGIOOS. 
En cuanto al aspecto mctodol6gico 
tmrbién han sido dtiles. los apor
tes que se obtuvieron con respecto 
a la metodología de C.asos • Grupo y 
Carünldad. 

También han sido de utilitdad la -
metodología de la investigaci6n -
social• pero requiere de actualiia 
cidn. -

iECNIOOS. 
La que ~s ha seivido a la activi
dad profesional es la rcalcionadn 
con la din4mica de grupos, debido 
al conocimiento que se tuvo del -
l!lllllejo de las mismas. pero requie
ren actualiiacidn. 

Son útiles aderllfs la obscivacidn, 
estad{stica, entrevisto y la etabo 
raci6n de cuestionurios. -

23.8 71 METOOOLOGIWS. 
Por carecer de la materia del -
MEtodo de Clsos dentn> del Plan 
de Estudios actual. ocasim6 -
una falta de conocimientos del 
mismo, ademls requiere profund! 
zar y actualiiar con respecto -
a los MEtodos de Grupo y e.o.un! 
dad. 

carencia de un ccnociaiento _.s 
anpl io de la Metodología en - -
Ciencias Sociales para erradi·· 
car la deficiencia en la prd:cti 
ca profesional. -

TEOHCDS. 
Las técnicas no responde a la -
necesidad pr•ct.ica, por no haber 
sido ~uficicntes los conocimien 
tos de las mismas. -

9.7 29 

10.4 ll 

a.IADRO 3 1\ 51.JB1UTAL: 46. 7 140 SlJB'IUfAL: 20.l 60 

a!ADRO 3 SUB1UTAL: 26. 9 81 SUB'IOTAL: . 6.3 19 

T O TA L : 73.6 221 TOTAL 26.4 79 

FlJO'il&E: Encuesta de opini6n rea.liza.da en Miyo de 1987 • a los· egresados de 
la Licenciatura en Trabajo Social. 
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INTERPRETACION DE DATOS 

C U A D R O No. 3A 

Respecto de las respuestas que se muestra en este cuadro, 

se observa que conttn6an siendo 6tiles los elementos que se les 

brtnd6, con relaci6n a la metodologta; pero se capta que tienen 

una vist6n generalizada de la aetodologto tradicional de Casos, 

de Grupos y de Comunidad, sin hacer referencia a la metodologta -

que dertv6 de la reconceptualtzact6n. 

En el aspecto metodol6gico, resalta la carencia del 'conoci

miento del m6todo de trabajo social de casos, pues esta materia -

no se contempl6 dentro del plan de estudios actual. 

Esto ocaston6 un desconoctaiento del mismo, no obstante que 

algunos logran adquirir este conocimiento a trav6s de las pr4cti

cas escolar y profestonal; por lo mismo, las personas que indica· 

ron que st contaban con este conocimiento, corresponden a las ae· 

neraciones en las que dicha materia estaba inclulda·en el plan.de 

estudios. 



Con lo referido anteriormente, se deduce la necesidad de -

contemplar todos los elementos metodol6gicos que tiene el Trabajo 

Social, para que el conocimiento sea general, y se pueda erradicar 

las deficiencias que existen en la prActica profesional. 

Los aspectos t6cnicos que mAs han servido al trabajador so· 

cial son las dinlmicas de grupos, por habErseles brindado un con~ 

cimiento sobre el manejo de las mismas; asimismo 1 la observaci6n 

y la entrevista. S~n embargo, es necesario estar actualtzado en 

dichos conocimientos; esto se confirma cuando ellos senalan los • 

cursos de actualtzaci6n ya que de estos, el que mAs desean es el 

referente a las dinAmicas de grupos. En las respuestas seftalan • 

que los conocimientos que se les brtnd6 no responden a la necesi

dad prActlca, por lo que éstas debertan ser adecuadas a la misma. 



DESARROLLO DE LA JNVESTIGACION EN LA PRACTICA LABORAL 

RF.ALIZA INVESTIGAClctl 
PROFESIONAL 

SZ\ 

NO RF.ALIZA JÑVES'rIGACictl 
Pll'.JFESictW. 

.. , 

e u A o R o No. 4 

No. DE ~ Tiro 

52 INVESTIGACICfl S:X::IAL 
INVESTIGACICfl OOCl.MENTAL 
JNl/ESTIGACictl DE CAMPO 
JP..'VESTIGACICW Ell.Jü\TIVA 
JNVF.STIGACION SCK:IQ.fEDJCA 
JNVESTJGl\CJON SOCJOECXHJ.tJCA 

No. 

48 

CAUSAS 

Debido n que se dcscmpcl\nn nctlvldadcs adminis· 
·trntivas no se invcstign. 
La funcldn espccfficn de In Instltuci6n no es 
do Investlgaci6n. · 

Por carecer de los conocimientos apropiados • 
pnra efectuar otg(in tipo de invcstlgncl6n. 
El exceso de trnbajO institucional, no permite 
dedicarse a lo ln_vestigaci6n. 

RJINI'E: Encuesta de opini6n realizada en Moyo de 1987 • a los eeresodos 
de la licenciatura en Trabajo Social. .... .... 

o 
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IHTERPRETACION DE DATOS 

C U A D R O NO. 4 

Las respuestas que se obtuvo fueron; en un 52 por ciento de 

los entrevistados, estos realizan algún tipo de investtgact6n den 

tro de su dese•pefto laboral, mencionando que 6sta es de tipo so· 

ctal, documental, de campo, educativa, sociom6dtca y sottoecon6m! 

ca. 

Untcamente en el 39 porctento de los entrevtstados que sen! 

laron el tipo, se hace la aclaraci6n que respecto a si efectuaban 

tnvesttaactones, estos respondtan que st, por estar dentro de sus 

funciones la tnvestigact6n de las causas que originan los proble· 

mas sociales, pero no porque se dedicaran a realizar. una tnvesti· 

gact6n con carlcter ctenttftco, o por que partiera de un diseno • 

de tnvestlgact6n. Se deduce que los que st se dedlcnn a la labor 

de investigaci6n, espectficamente, representan un 15 por ciento -

del total de entrevistados. 

Los que no hacen investigación, seftnlnron que no la renli-

zan porque desempeftan labores admlnlstratlvas, o por exceso de 

trabajo, o bien, porque desempeftan puestos de jefatura, lo que 



112 

les impide dedicarse a aquella labor. No obstante ello, se cons! 

dera que si tuvieran Jos conocimientos amplios y espectftcos ace~ 

ca de la investtgaci6n, a pesar de los obst4culos presentadoS por 

las instituciones, podrtan dedicarse a la misma, lo que ap.ortarta 

un beneficfo a la prActica de ta profest6n. 



METODO PE INVESTIGACION UTJLIZAOO 

CUADRO No. S 

METO O O UTILIZADO 

MmUOO ClENI'lFICD 

MCTOOO DE TRABAJO SOCIAL DE CASOS 

MllTOOO ANALITICD-DESCRIPTIVO. 

METOOO DE IAS CI11'iCIAS 9JCIALF.S 

ME'I'OOO DE TRABAJO SOCIAL DE GRUPOS 

METOIO DIALECTIC.O 

ME1'000 HISIORICD 

METOOO DEWCTIVO 

M&l'OOO INWCTIVO 

METOOO IXMPARATIVO 

' No. 

lZ lZ 

9 9 

7 7 

7 7 

6 6 

4 4 

z 2 

z z 
z z 
1 1 

48 48 

T O T A L : 100 100 

FfilNI"E: Encuesta de opini6n realizada en Mayo de 1987, a los egresados 
de la licenciatura en Trabajo Social. 
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INTERPRETACION DE DATOS 

C U A D R O NO. 5 

La o_tJini.6n que se obtuvo con respecto al m6todo de investi

gact6n que se utiliza, result6 ser muy diversa, y refleja el he-

cho de que los trabajadores sociales no tienen bien ubicado el 

método o los métodos que deben usar para la realizaci6n de sus l~ 

vestigaciones. Es as{ que utilizan: el m6todo cient{fico, los 

métodos de Trabajo Social de Casos y de Grupos, el m6todo de las 

Ciencias Sociales, el método Analltico-Descrlptivo, el Deductivo 

o Inductivo, etcétera, todo lo cual es producto de los conocimien 

tos que han sido proporcionados durante su formación escolar. 



LABORAN EN EQUIPO MULTIDISCIPLINARJO 

CUADRO No. 6 

SU DESEMPE~O LABORAL ES MUL T! 
DISCIPLINARIO 

SI 

SU DESEMPENO LABORAL ES MULT! 

DISCIPLINARIO 

NO 

' No. DE ENTREVISTADOS 

63 

63 

' No. DE ENTREVISTADOS 

37 

37 

FUENTE: Encuesta de opini6n realizada en Mayo de 1987 • a los egresados de la 

licenciatura en Trabajo Social 
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INTERPRETACION DE DATOS 

C U A D R.0 NO. 6 

La opini6n muestra que se trabaja en equipo multldlsciplin.!_ 

rio, por la lntervencl6n de especialistas de diversas disciplinas, 

La pregunta No. 6 del cuestionarlo indica si se trabaja en equipo 

multldlsclpllnarlo, obteniéndose que renllzaban su labor en equi

po un 63 por ciento de los entrevistados, y un 37 por ciento no -

desempeftaba su trabajo en equipo multidisciplinario, sino que su 

actividad se efectúa en equipo con trabajadores sociales, o bien 

es de tipo individual. 



PROFESIONES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO PROFESJONAL 

CUADRO No. 7 

PROFESIONES QUE SE RELACIONAN 

PSICOLOGIA 
MEDICINA 
SOCIOLOG IA 
PEDAGOGIA 
DERECHO 
ECONOMIA 
ENFERMERIA 
ANTROPOLOG

0

IA 
ADMINISTRACION 
DIETOLOGIA 
NORMALISTA 
ARQUITECTURA 
INGENIERIA 
AGRONOMIA 
CONTADURIA 

TOTAL: 

' 
19.4 
14.4 
13.2 
13.2 
10.7 
7.4 
S.B 
4.6 
2.9 
z 
2 
1. 3 
1.3 
0.9 
o.9 

100 

No. DB RBJ!. 
PUESTAS 

47 

35 
3Z 
3Z 
Z6 
18 
14 
11 

7 
s 
s 
3 
3 
2 
2 

242 

· FUENTE: Encuesta de opini6n reali~ada en Mayo de 1987, a los egresados de 
la licenciatura en Trabajo Social 
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INTERPRETACION DE DATOS 

CUADRO N0.7 

Ahora bien, las profesiones que mAs se relacionan con el -

trabajador social son las del Aren de las Ciencias Sociales, cn-

trc las cuales destacan: psicologla, medicina, sociologta, peda

gogta, derecho y economtn, Sin embargo, no hay que descartar el 

hecho de que en algunos campos, el trabajador social trabaja en -

coordinnci6n con otros profesionistas, como arquitectos, agr6no-

mos, etcétera. 

Es importante senalar que esta labor en equipo es un resul

tada de las propias instituciones en donde el trabajador social -

realiza sus actividades y de los diferentes campos de acci6n del 

trabajador social. De este cuadro se puede deducir que donde el 

campo de acci6n es mds ampllo para este profesionista, mayor es -

el número de los mismos que desempenan su actividad en equipo mu! 

tidisciplinario. 



RELACION: PREPARACION ESCOLAR-ACTIVIDAD MULTIDISCIPLINARIA 

SI ¿PORQUE? 

La forma.CU5n de la licenciatura 
proporciona la generalidad de -
los conociaientos necesarios ~ 
ra intervenir en grupos nulti-~ 
disciplinarios. 

Permite fomar al licenciado en 
Trabajo Social como parto de un 
grupo interdisciplinario a tra
v!s de tmir en fonna conplemen
taria, teorfa y pr4ctica. 

Define los· cmpos partieulares 
de cada disciplina participante 
a trav@s de la ccmunicaci6ñ. 

El trabajo de gnJpO permite re
solver los prd>lemas sociales -
dcmanera integral. 

TOTAL: 

CUADRO No. e 

1 No. 

71 71 

11 · 71 

NO ¿PORQUE? 

Porque al¡th>s profesores en la 
licenciatura no estln Clll*=itados 
para desarrollar trabajo en equi
po, ni 0.1entan cm los c:onoc:lmien 
tos tel5rico-metodol6gicos de Tra'=" 
bajo Social actualizados. 

Por el desarrollo hist15rico de los 
diferentes planes de estudio desde 
que se inici6 la licenciatura; que 
no cmt6 cm perfiles cm.groen.tes 
al mercado de trabajo 

Las pr4cticas escolares dentro de 
sus procesos no propiciaron el tr!_ 
bajo nwltidisciplinilrio 

TOTAL: 

1 No. 

29 29 

29 29 

FUENTE: Encuesta de opini6n reali~ada en Mayo de 1987, a los egresados de la 
licenciatura en Trabajo Social. 



120 

INTERPRETACION DE DATOS 

C U A D R O NO. 8 

Las respuestas que se obtuvo en cuanto a la preparaci6n O.!, 

colar de los egresados para fomentar la actividad multidiscipli

naria, nos refleja que la formaci6n en el nivel de licenciatura 

proporciona la generalidad de conocimientos para poder interve-

nir en equipo, con lo que se logra complementar los aspectos te~ 

rico-prácticos, definiéndose además los campos espectficoa de e~ 

da una de las disciplinas, n través de la comunicaci6n entre los 

profesionales, lo que permite una resoluci6n integral de los PT.!!. 

blemas sociales. 

En cuanto a las respuestas en sentido negativo o 6stas se 

hacen considerando que no lograron las bases para desarrollar un 

trabajo multidisciplinario, debido a que algunos profesores no • 

están cnpncltndos parn desarrollar el trabajo en equipo, o bien, 

no cuentan con los conocimientos te6rico•prácticos actualizado5 

que permitan la labor en equipn, 
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También es importante seftnlar que los diferentes planes de 

estudio, desde el lnlclo de la llcenclatura no contaron con per· 

files congruentes con el mercado de trabajo, ra~6n por la que, a 

pesar, de considerarse indispensable para el trabajador social 

el realizar sus actividades en forma multldiscipllnaria, no fue 

hecho ast, por carecer de los conocimientos para desempeftarse en 

equipo. No obstante que lleva a efecto sus prActtcas escolares, 

6stas no siempre propician el trabajo multidisciplinario. 



RELACION: CAPACIDAD DEL PROFESORADO PARA EL DESARROLLO LABOltAL DBL 
TRABAJADOR SOCIAL. 

SI ¿PORQUE? 

Porque los profesores antaban 
cm experiencia 1nstitucional1 ar.. cuimdo no estaban te6rica.
mente actualiz.ados. 

Los pl'()fesores contaban coo -
las bases tlorieo-metodol6gicas 
de trabajo social y pedag6gicas. 

Los profesOTes cuentan con los 
elementos te&ricos indispensa-
bles, adenls do su experiencia 
en el caq>e> profesimal. 

Mm ruando dm.tro de la prepar!.. 
ci6n curricular no se le propor 
cion6 la prlctica institucional", 
te15ricamente contaban con los -
elementos necesarios para labo
rar a nivel licenciatura en Tra 
bajo Social. -

TOTAL: 

CUADRO No. 9 

' No. 

54 54 

54 54 

NO ¿PORQUE? 

Deficiencia . de lotJ clocentes tanto. 
en el Atu peda¡d¡ica1 de Trabajo 
Social; y de otras Arcas del CCXl!!, 
cimiento que :bnpedtan la relaci&l 
te6rico-prlctica. 

lbcentes de otras Areas que no ubi 
caron su materia hacia las necesi-= 
dades de Trabajo Social. 

Porque no se realizaban Pl'lcticu 
institucionales creando lntx1ngtum 
cia ent:re las teor1as de la eswe'=" 
lo y las prlcticas profesimales. 

TOTAL 

' 
46 

46 

FUENTE: Encuesta de opin.i~n realiz.ada en Mayo de 1987, a los egresados de 
la licenciatura en Tra~ajo Social. 

No. 

46 

46 
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INTERPRETACION DE DATOS 

CUADRO NO. 9 

Como se puede observar, s6lo el 54 por ciento de las perso

nas c.uenta con los conocimientos que requiere su desarrollo labo· 

rnl, mismos que fueron proporcionados por sus profesores, ya que 

ellos contaban con la experiencia profesional en los campos en -

donde desarrollaban sus labores, además do que tentan los conocl· 

mientas requeridos con respecto n las bases te6ri.co-metodol6gicas 

del Trabajo Social y a las pedagógicas adecuadas: sin embargo, y 

a pesar de que les fueron proporcionados estos conocimientos, quo 

lCs sirvieron para su desempcno laboral, a los egresados no se -

les proporclon6 la prActica institucional, lo que hubiera logrado 

un mayor conocimiento en cuanto al desarrollo profesional en lns 

instituciones. 

Estas opiniones se reflejan en las respuestas negativas, en 

las cuales aclaran que los conocimientos fueron insuficientes pa

ra su desarrollo laboral, debido a que los docentes tcn(nn dcfi-

ciencias tanto pedag6gicas, como de Trabajo Social, o de otras -

Arcas de conocimiento, lo cual no pcrmiti6 una relaci6n tc6rico-

práct ica. Es necesario aclarar que los docentes que no pertenecen 

al Aren básica de Trabajo Social no ubican su materia dentro de • 

las necesidades del Trabajo Social. 



TRABAJOS PUBLICADOS POR LOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL 

CUADRO No. 10 

INVESTIGACIONES PUBLICADAS 

Sindicalismo. 
Metodologta de lllS Cimcias Sociales. 
El Perfil Alimentario de los r.entros de Prt\c
ticas de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 
Las actitudes de los Estudiantes de Medicina 
ante la Medicina Tradicional. 
Elementos sobre el ·Servicio Social y la Prac
tica Canunitarin. 
Evaluaci6n de Programas· de Salud Rural • 
.Aportaciones de la Bibliotccología nl aspecto 
criminol6gico, 

.TOTAL: 

SI INVES
TIGA 

15 

15 

' 
15 

15 

IV INVES
TIGA 

85 

85 

' 
85 

85 

JUlNl'E: Encuesta de opini6n realizada en Mayo de 1987, a los egresados de la 

licenciatura en Trabajo Social. 
~ 
N • 
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INTERPRETACION DE DATOS 

e u A D R o No. 10 

Podemos observar que del total de personas que fueron entr.!!, 

vistadas, en el cuadro 4, un SZ por ciento inform6 que realizaban 

investigaciones. Sin embargo, en este cuadro se comprueba que 

6nlcamente el 15 por ciento se dedica a la investigaci6n y han pu 

bllcado los resultados de la misma. 

De estas publicaciones, s6lo tres se refieren concretamente 

al trabajo social. El resto de los entrevistados, que constituye 

el 85 por ciento, no se dedica a la investigact6n, scftalando como 

causas: el desempeno de actividades administrativas, el exceso de 

"trabajo institucional, el descmpeno de puesto de jefatura, etcé

tera. No obstante esto, debería pugnarse porque se realice inve~ 

tigaci6n en el Trabajo Social, capacitando n los profesionistns -

de esta 6rea, o bien, profundizando en cuanto a los conocimientos 

quC requieren para realizar investigaciones, en beneficio de la -

profesi6n, en sus aspectos tc6rico-metodol6glco, principalmente. 



OPCION DE CURSOS COMO COMPLEMENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL 

CUADRO No, 11 

AREAS TEMATICAS PARA COMPLEMENTAR LA PREPARACION PROFESIONAL 

Metodologta del Trabajo Social 

Criminologta 

Salud 

Educaci6n 

Investigaci6n Social 

Administracitin 

Pedagogta 

Industrial 

Sistcmatizaci6n 

Planeaci6n 

Tcr:tpia Familiar 

TOTAL: 

\ 

28.9 

14.1 

10.6 

B.S 

B.S 

7 

7 

6.3 

3.S 

2.B 

2.B 

100 

No. 

41 

20 

15 

12 

12 

10 

10 

9 

s 
4 

4 
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FUENTE: Encuesta do opini6n realizada en Mayo de 1987, a los egresados de la 

licenciatura en Trabajo Social. 
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INTERPRETACION DE DATOS 

C U A D R O NO, 11 

En este cuadro podemos observar la diversidad de opiniones 

en cuanto a la necesidad de cursos para complementar su prepara-

ci6n profesional, destacando la metodolog{a del Trabajo Social. -

Esta necesidad ya fue observada desde el momento en que se requi~ 

re de los elementos metodol6gicos en su formaci6n profesional; -

pero necesitan una actualtzaci6n 1 por el propio desarrollo de la 

disciplina. 

También se menciona cursos como el de lnvestigaci6n social, 

el de administración, el de sistematizaci6n y planeaci6n. Estos 

cursos corresponden a la formación bAslca de todo trabajador so-

clal, )"pueden ser aplicados en cualquiera de sus campos. Otros 

cursos denotan la necesidad de especialidad en un determinado -

campo, como el de la criminologia. el de la salud, la cducaci6n, 

la pedagog'la. el industrial y el de terapia familiar. Estos son 

considerados importantes, debido a la gran variedad de campos -- . 

que tiene el Trabajo Social. en donde pueden dcs~rrollarse sus -

profesionales. 



PROFUNDIZACION D.E CONOCIMIENTOS PARA .EL LOGRO O.E UN 
ALTO NIVEL PROFEStONAL 

MATERIA 

Teor!a de Trabajo Social 

Especificidad del Trabajo Social 

Epistcmologta del Trabajo Social 

SociÓlogÚl 

Trabajo &n:inl de Casos 

Trabajo Social de Grupos 

Trabajo Social de Desarrrollo de 
Comunidad 

Invcstigaci6n Social Aplic4da 

InvcstigaciOn Slcial en Trabajo 
Social. 

POOagogla 

Didllctica 

'nÍ.ller de Sistunati.zacilSn 

Taller de Planificaci&t Social 

Taller-de Promocil5n. Social 

10 

6 

17 

21 

4 

4 

3 

4 

2 

27 

22 

s 
10 

11 
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CUADRO No • 12 

' 
6.9 

4.1 

11.6 

14.4 

2.7 

2.7 

2.1 

2. 7 

1.4 

1a.s 
15.l 

3.4 

6.9 

7.5 

100 

ACIUALIZACICN 

30 

24 

26 

33 

31 

33 

28 

20 

23 

39 

36 

2e 

30 

33 

414 

7.2 

5.e 
6.2 

e.o 
7.5 

e.o 

6.8 

4. 8 

5.6 

9.4 

e.7 
6. e 
7.2 

e. O 

100 

PROFUNDIZACION 6 
INVESl'IGACION 

60 

70 

57 

46 

65 

63 

69 

76 

75 

34 

42 

67 

60 

l No. DE 
Eml!EVIS 
TJ\DOS -

7.1 100 

8.3 100 

6. 8 100 

s.s ~ºº 
7. 7 100 

7. 5 100 

8,2 100 

9 100 

B. 9 100 

4.1 100 

s.1 200 

8 100 

7.1 100 

56 6.7 100 

840 100 1.,400 

FUEN'I'E: Encuesta do opini6n realizada en Mayo de 1987., a los egresados de la licenciatura 
en Trabajo Social. 
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INTERPRETACION DE DATOS 

C U A D R O NO. 12 

Las respuestas de este cuadro, en cuanto al conocimiento -

requerido por ellos de las materias senalndas, con el fin de con· 

siderarse con un alto nivel profesional, refuerzan nuevamente la 

necesidad de los egresados de una actualizaci6n, profundizaci6n e 

i.nvestigaci6n en todas las materias sen11ladas, especialmente en lo 

referente a la metodologta del Trabajo Social, a la investigaci6n 

social aplicada y a la especifica de Trabajo Social. 

Se desea tambi~n una sistematiznci6n de la prActica, para • 

obtener una teorta propia de la disciplina, as{ como encontrar m~ 

delos que permitan la promoci6n social. 

Con respecto a los conocimientos de pedagogta o de didActica, 

se obser\·a que decrece el interés directo del profesional, en -

cuanto a actualizarse o a investigar en estas áreas. Ello se de

be a que quienes seftalan una mayor necesidad de nctuallzaci6n o -

de profundizaci6n de dichos conocimientos, son quienes se dedican 

a la docencia o tienen interés por la misma. 



ÓPCION DE MATERIAS PARA LA MAESTRIA 

CUADRO No. 13 

MATERIAS 

Psicologta Social 
Criminolog1a 
Mctodologta de Trabajo Social 
Administraci6n de Servicios Sociales 
Econom1a Polttica 
lnvestigaci6n Social 
Administraci6n POblica 
Salud POblica 

·Terapia Familiar 
Supervisi6n de Trabajo Social 
Siquiatrta 
Sociologta 
Sistemas de Computaci6n 
Dinfunicas do Grupos 
Comunicaci6n Social 

TOTAL: 

No. DE 
\ RESPUESTAS 

18.S 15 

12.4 10 
9.9 8 

9.9 8 

7. s 6 

4.9 4 
4·. 9 4 

4.9 4 
4.9 4 

'- 7 3 
3.7 3 
3.7 3 
3.7 3 
3.7 3 
3.7 3 

100 81 

FUENTE: Encuesta de opiniCn realizada en Mayo dé 1987, a los egresados de 
La licenciatura en Trabajo Social. 

... 
~· 
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INTERPRETACION DE DATOS 

C U A D R O NO. 13 

Los respuestas encontradas en este cundro nos reflejan la -

necesidad que tienen los entrevistados que respondieron, en cuan

to a las materias que consideran que seria conveniente estudiar-

las a nivel de maestrta. Entre ellas destaca la psicologta social, 

la criminologta, la metodologta de Trabajo Social, la administra

ci6n de servicios sociales, la economta polttica, la investigaci6n 

social, etcétera. Estas Materias constituyen un reflejo del con.!?. 

cimiento general que se les brind6 a los egresados de la licenci!. 

tura, lo cual ha reforzado la necesidad de profundizar o de actU!, 

!izar los conocimientos, por encontrarse en un campo es~ectfico -

del Trabajo Saeta!. Debido a la carencia de niveles de estudios 

superiores en esta disciplina, no se tiene una visi6n global de -

las materias en que debertan de profundizar sus conocimientos, en 

un nivel de maestrta. 



ESPECIALIDADES PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 

CUADRO No. 14 

ESPECIALIDAD 

Criminologia 
Metodologta de Trabajo Social 

Educativa 
Administracil5n 
Trabajo Social MEdico 
Investigacil5n Social en Trabajo Social 
Sociologta 
Psicologta Social 
Planeaci6n Social 
Industrial 
Salud Pllblica 
Pedagogta 
Terapia Familiar 

TOTAL 

' 
18. 7 

14.l 

13.3 
13.3 

10.2 

s. s 
3.9 
3,9· 

3.9 
3.9 
3.1 
3.1 
3.1 

100 

No. DE 

RESPUESTAS 

Z4 

18 
17 
17 
13 

7 
s 
s 
s 
s 
4 

4 

4 

lZB 

FUENTE: Encuesta de opinil5n realizada en Mayo de 1987 • a los egresados de 
la licenciatura en Trabajo Social. 
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INTERPRETACION DE DATOS 

C U A D R O NO. 14 

Las opiniones, de nuevo, son diversas, en cuanto a la espe

cialidad en que les gustarte realizar sus estudios de nivel supe· 

rior. Esto, como ya se ~abia mencionado, es consecuancia de la -

gran diversidad de campos en los que el trabajador social dosemp~ 

na su labor profesional: las especialidades relacionadas con el -

Trabajo Social son las referentes a la metodologta del Trabajo -

Social, al Trabajo Social M6dico, y a la investigación social en 

Trabajo Social; las dem4s especialidades tienen relación con el 

conocimiento general que adquiere este profesionista y que est4 

estrechamente vinculado con las Ciencias Sociales. 

i 
! 



NECESIDAD DE LA CREACION DE LA MAESTRIA EN TRABAJO SOCIAL 

CUADRO No. 15 

SI RAZONES 

Superaci6n Profesional: 
aevar nivel acad&iico 
Actualizacl6n 
Desarrollar el USJ?ecto - -
te6rico mctodoHSg1co de -
trabajo social profesional. 

Mejores lngTCsos Ecm6micos 
y Jlmpliacifin de los mercados 
de trabajo. 

Ubicaci6n y rcoonocimiento -
profesional del nivel licen-

• ciatura en trabajo social 
vinculado a los problem!ls so 
ciales. -

Preparar docentes especial i
zados en el Arca de TrBbaj o 
Social. 

TOl'AL: 

\ 

89 

89 

No. 

89 

89 

NO RAZONES 

Lo!> egresados de la licencio.tura 
son deficientes. 

La rem.ncraci6n es inaderuada a 
nivel liccnciat.ura. 

La licenciatura no es reconocida 
inst.itucic.>.almente. 

El campo del liccrcindo en traba
jo social es .:Indefinido en el - -
tiren laboral. 

TOfAL: 

\ No. 

u 

11 11 

RJENI'E;. Blamsta de opini6n realizada en Mayo de 1987, a los egresados de la 

licenciatura en TrabajO Social. 
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INTERPRETACION DE DATOS 

C U A D R O NO. 15 

Este cuadro nos refleja el interés que tienen los profesio

nistas de contar con estudios de nivel super~or en el área espec! 

flcri de Trabajo Social, ya que consideran necesario el posgrado -

para poder lograr la superación profesional, lo que se reflejará 

en la elevación del nivel académico actual, se propiciará la ac-

tualiznción de los egresados y ademAs se desarrollará el aspecto 

teórico-metodológico de trabajo social profesional. 

También se pretende lograr la obtención de mejores ingresos 

monetarios, ast como ampliar el mercado de trabajo. 

Es necesario el reconocimiento y la ubicación profesional 

del nivel de licenciatura, lo que se buscará a través de efectuar 

investigaciones sociales en Trabajo Social y para que exista ade· 

más una vinculaci6n con los problemas sociales. 

Tambi6n para preparar docentes especializados en el área •· 

del Trabajo Social. 
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Las respuestas en sentido negativo, que s': hn_cen a la maes

trta en Trabajo Social, abarcan s6lo un 11 por ciento del total -

de entrevistados, quienes hacen referencia a que todavta la form~ 

ci6n de los egresados de la licenciatura es deficiente, ocasiona

da por una diversidad de circunstancias que no pueden ser motivo 

para negar este nivel de estudios, 

Por último, seftalan que el campo del licenciado en Trabajo 

Social es indefinido en el área laboral: pero esto se considera -

como un reflejo de la falta de una consoltdact6n del quehacer es

pecifico del trabajador social en algunas instituciones, en donde 

el Trabajador Soci11l no ha podido lograr dicha consolidación, a -

través de su práctica. 
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3.9. Conclusiones de la Investigación. 

La mayor parte de los egresados de la ltcenciaturn en Trab~ 

jo Social, sin considerar el tiempo de terminación de sus estu--

dios, desde 197Z a la fecha actual manifestaron la necesidad de 

prepararse en aquellos temas que el Aren laboral les ha exigido. 

El cúmulo de conocimientos que los planes de estudios les -

proporcionaron fueron teóricos, metodol6gicos y técnicos; sin em

bargo, los te6rlcos se refieren a las Ciencias Sociales, como son: 

Sociologta, Antropologta, Psicología, Economla, etcétera, y no a 

los espectficos de Trabajo Social. Por ello, las mismas personas 

encuestadas sienten un vació en los elementos te6ricos de Trabajo 

Social, y en su manejo sistemático, en un 71 por ciento. 

En cuanto a la especificidad del Trabajo Social. aceptan 

que les ha sido de utilidad lo referente al tema; sin embargo-. un 

78 por ciento requiere de actualizaci6n. 

Dada la especificidad del Trabajo Social, en cuanto al man~ 

jo de grupos, se ha presentado una confusión entre la metodologia 

del Trabajo Social de Grupos, la Teor{a de Din6mica de Grupos y 

las T~cntcas de Grupo, por lo que se requiere que los egresados 

fundamenten te6ricamente los diferentes Métodos de Trabajo Social 

de Casos, de Grupos y de Comunidad. 

En cuanto al desarrollo de la investigaci6n 0 s6lo el 39 po~ 

ciento de los entrevistados la realiza, y el 15 por ciento se d~ 
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dica concretnmentc R ln misma: pero los conocimientos te6ricos -

los han adquirido por st mismos, dado que la Escuela no los prep!. 

r6 suficientemente. Esto requiere de una formaci6n en el proceso 

de investigación en Trabajo Social y en la investigaci6n social -

nplicnda 1 puesto que el 51 por ciento as{ lo requiere, y el 49 -

por ciento lo desconoce 

Por otro lado, las profesiones que m4s se relacionan con -

la carrera de licenciado en Trabajo Social, son: psicologta, ec~. 

nomta, medicina, sociologla, pedagogta y derecho, lo que ratifica 

la ubicaci6n de In licenciatura en Trabajo Social dentro de las -

disciplinas de las Ciencias sociales. Un 78 por ciento de los -

entrevistados manifest6 que se le ha permitido trabajar con otras 

disciplinas, debido a la preparaci6n que le brind6 la licenciatu

ra; sin embargo, se requiere que estas experiencias sean conoci-

das. 

Al referirnos a la labor docente, se captó que los profes~ 

res que no contaban con experiencin institucional, y que no esta

ban teóricamente actualizados, no' pudieron desempeftar satisfacto

riamente sus actividades docentes, lo que obliga a pensar que con 

la maestrla se podrli elevar el nivel académico y superar su acct6n 

en el campo profesional. 

Respecto a la necesidad de cursos para elevar su prepara-

ci6n académica, se vuelve a demostrar que las dreas en donde se -

requiE'rc más formación son: Teor[a y Metodolog{a del Trabajo So--
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cial, Crimtnologta y Salud, ademAs de la de investigaci6n. Se • 

observa que el 89 por ciento da cuenta de ~na necesidad de super~ 

• ci6n profesional. 

3.10. Proposici6n de la Maestrta en Trabajo Social. 

En la actualidad, los egresados de Trabajo Social no tle·

nen estudios de posgrado, esta carencia estA en relacl6n con el -

desarrollo del Trabajo Social. Desde la tmplantaci6n del primer 

plan de estudios que fué elaborado por personas no relacionadas • 

directamente con la profesl6n, tuvo entre otras consecuencias el 

efecto de que el contenido de los estudios, no estuvieran debida

mente proyectados a la formaci6n consistente de los trabajadores 

sociales. 

Ante la evidente deficiencia que el plan presentaba por no 

haber tenido modiflcacioncs desde su establecimiento, los progra· 

mas de las diversas materias eran cada vez más inadecuadas por -

contener criterios poco útiles, con escasa aplicaci6n práctica, · 

carentes de relaci6n con las caractertstlcas y necesidades de la 

sociedad, ni se dotaba a los estudiantes de instrumentos para en

frentar la realidad en la práctica. 

Por todo esto fue neceso.rto elevar la carrera a nivel l lce!!. 

cintura, a fin de lograr la superación de las caracterl.sticas an

teriormente mencionadas, ubicando la profesi6n como una discipli· 

na social cienttfica. 
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Par·esos motivos se llev6 a cabo una reforma integral de -

los estudios de Trabajo Social. considerando que era necesario -

elevar el nivel profesional y académico del Trabajo Social, por 

lo que se modific6 la carrera de nivel técnico a licenciatura. 

Los cambios efectuados denotan la inquietud y conciencia -

de la realidad nacional y del nivel de la profesi6n, de no conti

nuar siendo catalogados como una subprofesi6n y de ser capaces de 

integrarse los trabajadores sociales n equipos multidisciplina--

rios, cuya participaci6n sea en la toma de decisiones a partir -

del conocimiento de la realidad nacional y de la misma profesión. 

Esta reformulación se hizo a partir del conocimiento que -

se tiene de la reconceptuolizoci6n, cuando la mayoria "de las es-

cuelas entran en el proceso de revisi6n crttico de su currlculo y 

muchas escuelas de trabajo social logran la implantaci6n de nue-

vos planes de estudios y con ellos se busca uno mayor vinculaci6n 

de la teorta con la práctico, se ompltan espectficomente las cie.n, 

cias sociales y se introducen estudios de la realidad nacional. 

En el ensayo de nuevos metodologtas de trabajo, han· varia

do rápidamente los programas de la carrera por varias circunstan

cias, entre las cuales están el apresuramiento por querer estar a 

la modo con la reconceptualizaci6n o por la no aceptaci6n de este 

tipo de canIDto en el seno de las Universidades, ast como por la no 

obtenci6n de los resultados tangibles inmediatos por errores met~ 

dol6gicos o de formación teórica, o simplemente por la imposición 
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a6n forzada de los viejos programas que se criticaban por estar • 

divorciados de la realidad nacional. 

La formaci6n de los trabajadores sociales tiene una base -

com6n. la cual considera que los métodos aceptados por el Trabajo 

Social, son el de Caso, el de Grupo, y el de Comunidad. Estos 

al ser cuestionados y al ser enfrentados a una reflext6n, hacen 

que se produzcan nuevos métodos, entre los que estfin: -El Método 

Unico, el Método Integral, el Método Cienttftco, el Método Básico, 

el de Administract6n Social, etc. Ello ha ocasionado una vario-

dad en la formaci6n metodo16gica y en la adquisici6n de nuevos 

conocimientos que son producto de la heterogeneidad que existe 

dentro de la metodologta. 

Por estos motivos es necesario fortalecer los programas ·-

docentes de la profesión, En este aspecto, un recurso indlspens~ 

ble se.ria el de estudios a nivel de posgrado, Ast se podrti con

tar con el personal calificado que se requiere, y lo cual reperc~ 

te en beneficio de la profeslón y en la f0rmaci6n de mejores re-

cursos humanos. con una capacitación m4s sólida. 

Tomando en consideración los campos de trabajo donde ha -

desarrollado su acción el trabajador social que son muy .variados, 

predominando principalmente lo relacionado a la salud, vivienda, 

escolar, comunitario, docente, criminológico, etc. Sin embargo -

se encuentran muchos campos en los cuales el trabajador social se 

estA insertando, abriendo nuevas perspectivas de acción profesio

nal que anteriormente no se hablan contemplado como campos de ---
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acci6n del trabajador social, es as{ como la Universidad que es -

la formadora de los profesionales no puede quedarse rezagada fre~ 

te a las necesidades que le plantean otras instituciones del Est! 

do y desde luego los propios profesionales. 

Por esta raz6n, la formact6n profesional del trabajador -

social debe incrementar su nivel te6rico-metodo16gico, as{ como -

el estudio de la realidad nacional, para formar profesionales ca

paces de formular, diseftar, y operar modelos de intervenc\6n en -

la realidad social. Esto como es claro suponer, s6lo puede lle-

varse a cabo por medio de un programa de estudios con elevado ni

vel cienttfico, el cual estructure te6rica e instrumentalmente el 

futuro trabajo soclal. 

''Puesto que los estudios de posgrado deben ser respuestas 

a las necesidades objetivas, perfectamente conocidas y evaluadas, 

del medio social y cultural en el que se intenten, por lo tanto 

se buscnrA la crenci6n de un posgrado a partir de posibilidades y 

necesidades espectflcas, ademAs el establecimiento de programas 

de investigaci6n, ya que los estudios deber6n buscar alternativas 

de soluc lón de los problemas nacionales". 35 

Hasta el momento, terminada la licenciatura, .a lo único -

que ha podido aspirar el trabajador social es a los pocos cursos 

de actuallzaci6n y a uno o dos de especiallzaci6n, entre los que 

podemos mencionar el de Trabajo Social Médico y el de Trabajo So

cilll Psiqui6trlco. Esto demanda la creaci6n de estudios superio-

35) Zavala, Gorman. El Posgrado en Trabajo Social. Lima, Perú. -
Trabajo mimeograf~ndo 1916. p. l 
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res. ya que se ·requieTe de profesionales con una m.4s alta caltdad 

de trabajo en el mercado. Es por eso que "sus mOltiplos tareas -

del trabajador social, lo convierten en el dato obl\gado de los 

soci6logos, los antrop61ogos, los economistas, etc6teyn. Para •• 

los especialistas de las diferentes disciplinas· socta1e·s, que bus 

can en las estad'lsti.cas de los datos· los perfi.les conceptuales de 

sus hip6tesls, el trabajador social es un instrumento valiostsimo 

para investigaciones y íorma el equipo auxiliar de todos ellos. • 

Que un Trabajador social tenga que conocer con cierta seriedad •• 

las diferentes ramas de la ciencia humana es cosa obvia, ya que -

debe actuar profesionalmente en el campo de todas ellas". 36 

Es ast como un pTosgrado en Trabajo Social permttlr6 acla~ 

rar la ~xtensl6n teórica del mismo y las relactones que debe sos~ 

tener con otras disciplinas. a la vez de mejorar la capnctdad de 

invcstigaci6n para formalizar las múltiples experiencias que en ~ 

el campo de la prActica de la profesi6n ha·n logrado los profesio· 

nales de esta carrera para incorporarlos al acervo documental que 

requiere con urgencia el Trabajo Social. 

Tambi6n en la formación de profesores adecuados que rcspo~ 

Jan al aspecto educativo de la profesión ya que se exige la prcpa· 

ración de profesionales s61ldamente preparados, pues se trata de 

en~ontrar formas a través de las cuales el Trabajo Sotl~l puede · 

centrar sus funclones dentro de critcrtos más annliticos, dcscu-· 

brlendo las potenciultdndes conclentlzadoras y movill~adorus de -

estas funciones~ tntcgr4ndolas en el proceso global que represen-

36) lbidem., p. 9. 
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te una aproximac\6n a la perspectiva de transformaci6n social, -

encontrándose as{ los elementos necesarios y suficientes para que 

pueda crearse el nivel de posgrado en Trabajo Social, con lo que 

se demuestra la necesidad de este nivel de estudios para mejorar 

el desarrollo de la profesi6n. 

Con respe~to a la docencia, servlrA para preparar al lice~ 

ciado en Trabajo Social ·para iniciarse en la misma a nivel unive~ 

si.tarta·, proporcioni\ndole los elementos pedag6glcos mas actual i%!. 

dos, con el firi de mejorar la ensenanza y el ejercicio profesio-

nal. 

También para dotar al profesional de elementos te6ricos y 

metodol6gicos suficientes para el desarrollo de la investigación 

en su campo profesional, fomentando la creatividad en Arcas do -

nuestra profesi6n que induzcan al desarrollo y bienestar social. 

Se planten el posgrado como una alternativa de superaci6n 

académica del· Trabajo Social y esto se pretende lograr en baso a 

la formaci6n que el profeslonlsta adquiera a través de su prepar~ 

ci6n especlfica donde podrA analizar crlticamente el desarrollo • 

del Trabajo Social en el marco de las teortas y metodolog{as de 

las Clenclas Sociales, cuando pueda desarrollar investigaciones 

cientificas sobre la propia disciplina y sobre los problemas so·

ciales y en el desarrollo de modelos de tntervenct6n social a pa.t, 

tir de las alternativas de acct6n que se realizan en el trabajo -

directo tanto en las comunidades como en las instituciones y prtn. 

cipnlmente en ln pnrtlcipnci6n multidisciplinaria en el diseno .• 
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de plane• y proaraaas de desarrollo y bienestar social, con lo -

que se busca brindar un aporte a la Problemlttca social existente 

en nuestra sociedad. 

El poa1rado tenderla hacia una reflexi6n crtitca del TrabA 

jo Social en base a encontrar soluciones a la probl••Attca espec! 

flca que nuestra realidad presenta, por aedto de una adecuada y -

aejor apllcac\6n de la prActica que desarrollan los trabajadores 

sociales, ais•os que podrAn obtener nueva teoria o modificarla, -

astaisao se podrA criticar las tfcnlcas de \ntervenct6n o de tn-

vestigaci6n social y su reublcaci6n en el proceso de transforma-

ct6n social, donde se favorezca mAs eftcazsente la reallzac\6n de 

los objetivos te6rtcos y prActicos de la intervenci6n. 

Por lo tanto el posgrado ayudarta a encontrar una produc·· 

ci6n te6rica de un mis alto nivel por la crltica que se darta a -

la pr4ctica de la realidad social, puesto que los anAlisis y las 

prlcticas estarln marcados por la rigurosidad cienttfica y te6ri· 

ca, condición necesaria para la elevaci6n del nivel te6rico·prac· 

tico de las acciones profesionales y para que los aportes person~ 

les de los participantes se transformen en contribuciones signif! 

cativas para todos los trabajadores sociales, el posgrado tende·· 

rta a una foraación de perfeccionamiento y de profundización de · 

la prActica social. 

Por estas razones la Universidad debe impulsar la implan· 

taci6n del p~sgrado en Trabajo Social, espcctficamente para la ·· 



Lo• Objetivos de la Maestrta. 

1.- Preparar docentes para la enseftanza universitaria. 

z.- Formar investigadores para los diferentes campos del 

Trabajo Social. 

3.- Desarrollar y actualizar m6todos de tnvesttgact6n 

ctenttfica que contribuyan para la elaboraci6n de la 

teorta del Trabajo Social y para la creación de nue

vos m6todos y técnicas de intervenct6n social. 

4.- Preparar profesionales de alto nivel para la tnterve~ 

ct6n en el aspecto social, utllizaado una metodologta 

~e acuerdo con el aspecto especifico del Trabajo So·

ctal. 
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Perfil Profesional del Maestro en Trabajo Social. 

Analtiar crttlcamcnte el desarrollo del Trabajo Social en 

el marco de las teortas y metodoloatas avanzadas de la1 -

Ciencias sociales. 

Desarrollar investigaciones clenttftcas sobre la propia -

dlsc lpl lna. 

Revisar crtttcamente las programns soct'nles lnstttuctona

les que el Estado Mexicano estA implantando. 
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Desarrollar modelos de intervencl6n social a partir de las 

alternativas de accl6n que se realizan en el trabajo di-

recto. 

Participar multldtscipllnariamente en el diseno de planes 

y programas de desarrollo y bienestar social. 

Desarrollar teor{as de Trabajo Social a partir de nuevas -

tests surgidas de tos modelos de lntervenci6n que se han -

venido aplicando. 



Funciones que podr& desempeftar el Maestro on Trabajo Soc.ial. 

Desarrollar investl¡aciones de Alto Nivel Cienttfico 

Intervenir en la Planeaci6n y Organizaci6n del Trabajo 

Social. 

Asesorar Programas de Trabajo Social. 

Ejercer Docencia en Trabajo Social. 
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Se propone para alcanzar los objetivos que se pretenden· -

con la implantaci6n de la maestrta, que se destaquen las siguie!!. 

tes alternativas operacionales que son: 

La tnvestigaci6n Permanente.- Siendo uno de los objetivos 

de los niveles de estudios superiores la tnvesttgact6n, se cons.!. 

doro ésta como uno de los puntos importantes a contemplar, que-

dando a su vez como un Area de estudios especlftco, constderAnd.!?. 

se ademfis que en el ámbito del Trabajo Social se carece de la -

inictact6n de investigaci6n a niveles especializados. 

La Pedag6gtca.- Debido a la carencia de personal docente 

especializado en la disciplina de Trabajo Social, se considera -

necesaria la formact6n de docentes que conozcan espectficamente 

lns teortas pedag6glcas y manejen adecuada•ente el aspecto didA~ 

tico, con un enfoque especifico al Trabajo Social. 

El Trabajo Social.· Para ubicar al Trabajo Social en un • 

contexto internacional, latinoamericano y nacional, a fin de Cl,!. 

rificar su acci6n en el Ambito social, ast como los aspectos 

te6rico·metodol6gicos tradicionales y aquellas que han resurgido 

como consecuencia del movimiento de reconceptualizaci6n. 

Mediante un anAlisis que permita la reflext6n y la sist~ 

matt:aci6n de elementos te6rico·metodol6gicos, de los cuales en 

la actualidad se carece. Con esta Arca se pretende llegar a la 

producción de teortn especifica en esta disciplina. 



Proposici6n de las materias que contendrA la maestrta 

las cuales se llevartan a base de seminarios o talleres. 
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Seatnarto de Investigación Social.- Su finalidad. es princ! 

palaente proporcionar los elementos .te6ricos, metodológicos y·- -

t6cnicos que le permitan participar multtdisciplinariamente en el 

desarrollo de investigaciones sociales. 

Taller de Investigación Metodológica en Trabajo Social.

La materia proporcionnrA al alumno el an4lisis de las experien-

cias que se han logrado desarrollar dentro de la investigación -

metodol6gtca en Trabajo Social y el ejercicio de su aplicnbili-

dad en nuestra realidad. 

Taller de Sistematización.- En esta asignatura se introd~ 

cir4 al estudiante en ln sis.tematización de sus experiencias - -

pr4cticas partiendo de una relnci6n te6rica-práctica que permita 

la producción teórica de sus propias experiencias. 

Seminario de Dependencia y Subdesarrollo en América Lati

na.· En esta materia se explicarla lo relacionado a poder inter· 

pretar la realidad de cada pa[s latinoamericano y ubicarlo dentro 

del contexto general, adem4s se abordartan las teortas que han -

intentado explicar el fenómeno latinoamericano como el desarro·· 

llisao, dependencia, marginalidad, imperialismo, etc. 

Seminario de Planificación Social,- En esta mnteria se 

pretende hacer una revisión del proceso de la planeación para 
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encontrar la resoluc~6n de los principales problemas existentes -

en nuestra sociedad·. 

Seminario de Teortas de Trabajo Social.- Se abordarfa es

te aspecto desde el estudio annlttico de las teortas del Trabajo 

Social que han surgido en el continente como respuesta a la pro-

blematica latinoamericana y espectficamente a la nacional dentro 

de los aspectos de adaptaci6n, integraci6n, promoci6n, politiza-

ci6n o dentro de la perspectiva cienttfica en la cual se ha Veni

do planteando el Trabajo Social. 

Taller de Did5ctica,- En esta asignatura pretende por un 

lado la ubicaci6n de la didactica con rclaci6n al proceso ensefta~ 

za-aprendizaje enfocada al Trabajo Social y los criterios de ins

trumentalizaci6n de la docencia particularmente en el campo del -

Trabajo Social. 

Seminario de Teoria Pedag6gica,- Esta asignatura va a Bn,!. 

lizar el proceso educativo como objeto de estudio de la pedagogt~ 

as1 como las principales caractertsticas de dicho proceso y las -

variables sociales y psicol6gicas que influyen en el mismo. 

Es ns! como se pretende cubrir la necesidad de preparar -

personal de alto nivel en el fimbito espec~fico del Trabajo Socia~ 

contando con un profesionistn altamente calificado en el conoci-

miento de la realidad social, como investigador en el Area de las 

ciencias sociales y concr.etament~ en lo esPec1fico de Trabajo So-
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cial, como docente altamente preparado te~rica y pedag6gicamente; 

adeals cuente ·con los elementos necesarios para poder lograr una 

siste•atiz•ci6n de su quehacer prlctico. lo que redituara en un 

nuevo aporte te6rico a la profesi6n, que sea capaz de trabajar • 

en equipo multidisciplinario, con profesionistas de su nivel, -

donde su aporte especifico sea reconocido • 
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e o N e L u s l o N E s 

El Trabajo Social, por su propio origen y sus peculiarida

des hist6ricas, a diferencia de otras ciencias sociales, es una -

disciplina que se encuentra en re1aci6n estrecha con la problemA

tlca social. Asimismo, pa~ticipa en forma multidisciplinaria con 

las dcm:is ctenC\as sociales, entre las cuales destacan la Sociol.2, 

gla, la Economla, la Antropologla, la Psicologta, etcétera, para, 

en forma simultA.nea, abordar dicha problemática social y buscar -

soluciones a la misma. 

El Trabajo Social, antes que como una profesión surge como 

una actividad de servicio y de promoci6n social, que necesitaba -

del perfeccionamiento de sus instrumentos y de sus técnicas, para 

poder conducir mejor sus actividades. Por ello es que posee di

versos enfoques y que se le ha conceptualizndo de muy diversas m.!. 

neras (en lo referente a definictones, objetivos, funciones, cam

pos de ncci6n, modelos de intervención, etcétera; ast, se le ha -

considerado como un arte, una técnica, una tecnologt&, una profe

sión, una disciplina o una ciencia, según los casos. En la actu.!. 

lidad, se le define como una disciplino social dentro del Area de 

las ciencias sociales. 

El Trabajo Socinl, como profesión, ha desarrollado su ac-

ci6n por medio·de las experiencias adquiridas en las etapas carit.!, 

tlvas, filnntr6picas, asistencial, y ahora busca lograr el mayor 

bienestar social ante ln problemática existente. 
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La formacl6n profesional de los trabajadores sociales ha -

sldo enriquecida a trav6s del paso del tiempo y de las neceslda-

des sociales. Bsto se observa en los conoclmlentos que ha adqul

rtdo, desde una formaci6n orientada hacia la Economta Doméstica -

hasta llegar al logro de su reconocimiento dentro de la·s Ciencias 

Sociales y a la propia especificidad del Trabajo Social. 

Antes del surgimiento de la profesi6n en nuestro pats, • -

extstl6 un gran número de personas que se interesaron por crear 

formas de ayuda de tlpo filantr6pico, con el fin de brindar apoyo 

a quien lo necesitara. De este modo, fueron creadas, desde la 

época de la Colo~ia hasta la del México independiente, un gran 

n6mero ·de instituciones de car4cter as~stencial, en las que post.!!_ 

riormente desempennrtan sus activtdades los trabajadores sociales, 

medtantc la implantnci6n de las Misiones Culturales y de los Cur

sos sobre Delincuencia Juvenil. 

Estos Hechos son los antecedentes para que se implnnte la 

carrera, tanto en la Escuela dependiente de la Secretarla de Edu

caci6n Pública como en la Unversidad Nacional Aut6noma de México. 

Con la aplicaci6n de los primeros planes de estudlo del 

Trabajo Social, se busca formar al futuro profesionista, sobre la 

base. de la adqulsici6n de conocimientos de Higiene y Preparaci6n 

de Aliaentos, Psicologta, Derecho, Bienestar Social, Previsi6n y 

Asistencia, Seguridad Social y Conocimiento de lnstituciones, tan 

to p6blicas como privadas. 
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Los primeros proCesos metodo16gicos que adopt6 el Trabajo 

Social, como especificas de la profesi6n, fueron los de Casos, de 

Grupo y de Organizaci6n y Desarrollo de la Comunidad. A partir 

del movimiento denominado de "reconceptualizaci6n", aparecen nue

vos procesos metodol6gicos, con el fin de que el Trabajo Social -

tenga un carActer cienttfic.o, destacando, principalmente, el M6t2_ 

do Básico, Unico e Integral. 

Desde que surge la carrera a nivel t6cnico, poco se modif.!. 

can los planes de estudio, ya que los cambios son muy reducidos, 

y los programas de estudio son prActicamente los mismos, los cua

les estaban basados en modelos ajenos a nuestra realidad y, por -

lo tanto, no respondian a nuestras necesidades especificas. Por 

ello fué necesario llevar a efecto una revisión curricular, den-

tro de la cual se elaboraron proyectos nuevos de planes de estudio, 

en los cuales se pretendta implantar las innovaciones que habta -

producido el movimiento de Reconceptualizaci6n. En éste se busc6, 

principalmente, elevar el grado académico, por lo que so logr6 la 

implantacl6n del nivel de Licenciatura y la depuración de la met~ 

dologta (gracias, entre otras causas a la aportación que se tuvo, 

por parte de las Ciencias Sociales). Se evit6, asimismo, que los 

programas de las diversas materias fueran inadecuados y de escasa 

apllcaci6n prActica, o sin relaci6n con las caracterlsttcas y las 

necesidades de la sociedad, todo lo cual motiv6 el llevar a cabo 

una reforma integral de los estudlos de Trabajo Social, buscando 

modificar el nivel profesional. 
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Con la creaci6n del nivel de Licenciatura surge la Escuela 

Nacional de Trabajo Social, con lo cual Este deja de ser una ca-

rrera dependiente de la Facultad de Derecho, Se logr6, además, -

una reestructuración, tanto en el aspecto técnico como en el adm! 

nistrativo, dentro de lo que fueron desarrollados cursos de aciu~ 

lizaci6n de profesores y el mejoramiento de los cursos para la -

formaci6n de los estudiantes. Con el plan de estudios de licen-

ciatura que fu6 implantado por la UNAM, se logra un incremento en 

el nOmero de Escuelas de Trabajo Social con este nivel de estu--

dios, y se da prioridad a la revisión de los programas de ensena~ 

za, para que puedan ser modificados y renovados, a fin de elevar 

el nivel de estudios de la profesi6n. 

En el plan de estudios aprobados para el inicio del nivel 

de licenciatura, se contemplan materias especificas del Trabajo -

Social, tanto en el aspecto te6rico como en el pr4ctico, a lo la~ 

go del número· de anos que se tiene delimitado para la formacf6n -

del futuro profesionista. Se integra el plan por semestres, y -

las asignaturas optativas estaban orientadas hacia los campos de 

aplicaci6n del Trabajo Social, entre los que se consideraba el -

Trabajo Social en la Educaci6n, en la Industria; el Trabajo Social 

Médico y Asistencial, en el campo Penitenciario, en la Comunidad 

Urbana y Rural, etcétera. Dentro de ésto, se empezaba a buscar 

la formaci6n de algunas especialidades, alguna de los cuales po·

drla elegir el estudiante. 

Este plan estuvo vigente hasta 1976, ano en el que se 

aprueba un plan nuevo, ya que se buscaba una mejor vinculoci6n --
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entre la teoria y la pr6ctica, ademds de una integraci6n adecuada 

entre las diferentes Arcas de estudio con los diferentes progra-

mas específicos de cada materia. Como en este momento estaba te

niendo gran influencia en México el movimiento de reconceptualti~ 

ci6n, se tomaron en cuento las aportaciones de éste, prtncipalme~ 

te en el aspecto metodolOgico y en el del campo profesional. Asl, 

se negó los métodos de caso, de grupo y de comunidad, tanto como 

las orientaciones paramédica y parajurtdica y fué implantado, a -

cambio, un plan de estudios dividido en tres Arcas: BAsica, Biop

sicosocial y Juridlco-Administrntiva. 

Como consecuencia del incremento acelerado en el número de 

Escuelas de Trabajo Social, éstos han incorporado, como profeso-

res, a profesionales de esta disciplina, aOn cuando carezcan do -

uno formnci6n docente; por ello, la maestrtn serta una opci6n 

para poder formar a futuros docentes, con capacidad crttica y de 

investigaci6n. 

Actualmente, a lo único que pueden aspirar los egresados -

de Licenciatura en Trabajo Social os a los pocos cursos do actua

l i:aci6n y a dos de especializaci6n que existen. Quienes preten

den alcanzar un grado académico superior, tienen que recurrir a -

otras disciplinas del área social. 

Esto hace ver la necesidad de implantar los estudios de 

posgrado en esta profesi6n, a fin de dotar al egresado, do los 

elementos teórico y metodológicos suficientes para su aplicación 

en la investigaci6n y en la docencia n nivel universitario. 
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Finalmente, este trabajo pretende justificar la implanta-

ét6n del posgrado en Trabajo Social, debido a las necesidades que 

la profesi6n debe cubrir, en los aspectos te6ricos, metodo16gicos, 

de actualizaci6n y de superación profesional, ns{ como en los de 

elaboract6n de nuevos planes de estudio, mediante el roa.nejo de su 

propia especificidad y con los aportes de otras ciencias socia-

les, Todo ello servirá para la superact6n profesional de los tr~ 

bajadores sociales, as{ como para la formaci6n de docentes idóne~ 

mente capacitados dentro de este campo de acción profesional. 



8 I B L l O G R A F 1 A 

l. Alay6n 1 Norberto. Las escuelas de trabajo social en América 
~. Edit. Humanitas, Buenos Aires, 1982. 

z. Accvedo, Fernando. Sociologin de la educaci6n. Edit. Fondo 
de Cultura Econ6mica, 9a. reimpresi6n, México 1983. 

3. Alegrta, Paula .• Manual de trabajo social. Libros de México, 

la. edici6n, México, 1967. 

4. Aguilar Beltrán, Gonzalo. El desarrollo de la comunidad, -
Banco Interamericano de Desarrollo, 1966, 

S. Ander Egg, Ezequiel. Hacia una metodologtn del trabajo so
~. Edit, ECRO, Buenos Aires, 1976. 

6: Ander Egg, E:.equi.el. El servicio social, del paternnllsmo a 

la conciencia de cambio, Ed. Guillaument, Uruguay, 1970. 

160 

7. Ander Egg, Ezequiel y otros. Del ajuste a la trnnsformaci6n. 
Apuntes para unn historia del trabajo social. Edit. ECRO, -
Buenos Aires, 1975. 

8. Andcr Egg, E'equicl. Diccionario de trabajo social. Edit. -
ECRO, Buenos Aires, 1975. 

9. Ander Egg, E'equiel. Metodologta Y práctica del desarrollo 
de la comunidad, Edit. Humnnitas 6a. edic. Buenos Aires. -
1976. 

10. Bntten I.R. Las comunidades y su desarrollo, Edit. Fondo de 
Cultura Económica, México. 



11. c. Castellanos, Marta. Manual de trabajo Social, Edit. La -
Prensa M6dica Mexicana, México, 1979, 

161 

lZ. c. l.ruce, Herman. Introducci6n a la teorta clenttftca del 

servicio social, Edit. ECRO, 3a. edici6n, Buenos Aires, 1976. 

13. C. Kruce, Herman. Fllosofta del siglo XX Y servicio social, 
Edit. ECRO, Buenos Aires, 1969, 

14, c. Kruce, Herman. Un servicio social comprometido con el -
desarrollo, Edit. ECRO, Buenos Aires, 1965. 

15. Cordero y T. Enrique. Polttica educacional, Centro do Estu

dios Hist6ricos de Puebla, Edit. Porrna, 1972. 

16, De Paula Paleiros, Vicente. Trabajo social:ideologta y 
~. Edit. ECRO, Buenos Aires, 1972. 

17, Doroty Sullivan. Servicio social de grupo, Edit. ECRO, Buenos 
Aires, 1969. 

18. Dupont Alveira, Renes. Servicio social de grupo, Bdit. Uni6n 
Panamericana, 1956. 

19. E. Richmond, Mary. Caso social individual, Edit. Humanttas, 
Buenos Aires, 1977. 

20. Escalante Fort6n, Rosendo; Max Mina O.G. Investigación, orsa
niz.aci6n Y desarrollo de la comunidad. SEP. la. Edición, .• 
México, 1967. 

21. Gordon Hnmilton. Trabajo social de casos, Edit. La Prensa -
M6dica Mexicana, E.U. 1974. 



22. Gerpo de Bellini, Nybia y otros. Elementos para un perfil -
profesional del trabajo social. Edit. Celats 1 Lima, Per6, 
1960. 

23. Glazman, Raquel e Ibarrola, Marta. Disenos de planes de • -
estudios, Edit. CISE UNAM, México, 1980. 

24. Grazziosi, Laura. Códigos de ética del servicio social, 
Edit. J-lumanitas, Buenos Aires, 1977. 

25. H. oavison, Evelyn. Trabajo social de casos, Edit. CECSA, 
4a. edición, E.U. 1978. 

26. Hill, Ricardo, Caso individual, Edit. Humanitns, la. odi·· 
ci6n, Buenos Aires, 1979. 

27, Hill, Ricardo. Mctodologta blisica en servicio social, Edit. 

Humanitas, Za. edición, Buenos Aires, 1981. 

28. Kissncrman, Natalio. Introducci6n al trabajo social, Edit. 
Humanitas, Buenos Aires, 1981. 

29. Kissnerman, Natalto. Grupos rccrentivos con adolescentes, -
Edtt. Humanitas, Buenos Aires, 1966. 

30, Kissnerman, Nntalio. Servicio social de grupo, Edit. Huma

nitas, 4n. edición, Buenos Aires, 1978. 

31. Konopka, Gtseln. Trabajo social do grupo, Edito, Euroam&ri
ca, Espnna, 1968. 

32. Lnbastida, Horncio. Aspectos sociales del desarrollo econ6-
~. Edit. CENAPRO, México, 1970. 

162 



33. Macias G6mez, Edgar y Lacayo de Mactas, Ruth. Hacia un -
trabajo social liberador. Edtt. ffumanitas, Buenos Aires, 
1976. 

34. Palma, Diego. La reconceptualizaci6n una búsqueda en amé· 
rica latina, Edlt. ECRO, Buenos Aires, 1977. 

35. Porsenkoski, Elena. Desarrollo de la comunidad y subcultu
ra de clase, Edit. Humanitas, Uruguay, 1972. 

36. Posas Arciniega, Ricardo. Desarrollo de la comunidad, 
Edit. UNAM, México, 1962. 

37. R. Gibb, Jack. Manual de dinámica de grupos, Edit. Humani
tas, U.S.A. toa. edici6n, 1978. 

38. Rodríguez, Roberto y Tesch, \\'alter. Organizaciones profe
sionales del trabajo social en américa latina, Edit. 
CELATS, Lima, Pera, 1978. 

39. Saavedra, Alfredo. Nuevo libro de trabajo socinl, Edit. w 
Libros de M6xlco, M6xico, 1967. 

40. Towle. El trabnjo social y sus necesidades básicas, Edit. 
La prensa M6dica Mexicana, E.U. In. edición 1977. 

41. Villaverde, Cirlgliano. Dinámica de grupos y educaci6n, 
Humanitas, U.S.A. l2a. edición, 1978. 

42. Varios autores. SlstematizaCi6n, Edit. CISE UNAM, México, 
1980. 

43. Walz, Thomas H. y Otros. Servicio social ano 2000, Edit. 
Humanitas, Buenos Aires, 1976. 

44. Zabala C, Manuel. Organizaci6n te6rica de la ciencia humaw 
.!!.!!• Edit. ECRO, Buenos Aires, 1977. 

163 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Trabajo Social Frente a Las Ciencias Sociales y su Posibilidad de Obtención de Niveles Superiores
	Capítulo II. Planteamientos Metodológicos del Trabajo Social Analizados a Través de sus Planes de Estudio desde su Surgimiento Como Profesión en México
	Capítulo III. Proposición Del Posgrado en Trabjo Social a Nivel de Maestría para Capacitar a Los Docentes y Profesionales de Esta Área, e Iniciarlos en la Investigación de la Problemática Social
	Conclusiones
	Bibliografía



