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PROGRAMA DEL CURSO OT1057  

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL TRABAJO SOCIAL IV 

Recinto de Grecia  

II ciclo, 2018 

 

Área de Trabajo Social y Supervisión de la práctica 

8 créditos, 3 horas teóricas, 9 horas prácticas 

 

Docentes: MSc. Adrián Calvo Ugalde, MSc. Doris Piñeiro Ruiz, Licda. Natasha Sandino 

Ulloa. 

Requisito: OT1056, OT1062  Co-requisito: OT1053 

Horario: Martes 9:00a.m. a 11:50a.m., Jueves 8:00 a 10:50a.m., Jueves 1:00p.m. a 3:50p.m., 

Viernes 9:00a.m a 11:50a.m. 

Teléfonos cubículos profesoras: 2511-7125 y 2511-7071 

Correo electrónico: adriants@gmail.com, dorispineiro@hotmail.com, 

tachis1310@gmail.com 

Horario de atención a estudiantes: Miércoles 8:00 a 11:50a.m. 

 

I- DESCRIPCIÓN 

 

 Este es un curso teórico-práctico, mediante el cual se pretende orientar a las y los 

estudiantes para que realicen un proceso de intervención pre-profesional con comunidades y 

una sistematización de esa experiencia de trabajo. 

 

 Desde la perspectiva práctica, se retomarán los insumos teóricos-metodológicos y 

ético-políticos del Trabajo Social, con el propósito de que las y los estudiantes atiendan las 

necesidades sociales desde el escenario de las organizaciones comunitarias, ubicadas en la 

zona de influencia de la Sede de Occidente; formulando estrategias para la promoción y 

capacitación de los sectores populares.  

 

 Asimismo, se pretende que las y los estudiantes comprendan y realicen un ejercicio de 

sistematización de la experiencia, donde podrán ejercitar sus habilidades en la elaboración de 

estrategias e instrumentos para recopilar, analizar e interpretar datos cualitativos. 

 

 Estas acciones académico-formativas serán guiadas por el eje temático generador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que para el tercer año establece la estructura curricular de 

la Carrera: 

"Las formas de organización de las clases subalternas, las políticas de organización y 

promoción social como espacios para construir estrategias de intervención profesional".  

 

 Al considerarse este curso desde la modalidad teórico-práctica, la participación de las y 

los estudiantes en las diversas actividades organizadas en el marco del bloque OT-1057, son 

de asistencia obligatoria y requisito para aprobar el curso. 
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II- OBJETIVOS 

 

Generales: 

1. Orientar la ejecución de los elementos teórico-metodológicos propios de la acción 

profesional socio-educativa del Trabajo Social, en prácticas de intervención con diversas 

organizaciones populares dentro de los espacios comunales. 

 

2. Propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas vinculadas con la dimensión ético-política 

de la práctica profesional hacia los sectores subalternos participantes del proceso. 

 

3. Fomentar en los y las estudiantes el desarrollo de la capacidad de análisis en la ejecución de 

los procesos de sistematización, para abordar el trabajo con organizaciones populares en torno 

a sus necesidades sociales. 

 

Específicos: 

1. Reflexionar sobre los problemas objeto de intervención identificados en el diagnóstico 

participativo realizado en el ciclo lectivo anterior. 

 

2. Desarrollar el proyecto de intervención desde Trabajo Social en los espacios 

comunitarios donde se lleva a cabo la práctica. 

 

3. Fortalecer en las y los estudiantes el manejo de técnicas e instrumentos para la expresión 

oral y escrita, el trabajo en equipo, la programación y evaluación de actividades de 

intervención profesional. 

 

4. Acompañar el proceso de diseño y ejecución de un proyecto de sistematización como 

parte del proceso de la investigación acción, que permita el análisis e interpretación 

crítica de la experiencia vivida en la práctica pre-profesional. 

 

5. Reflexionar sobre el espacio profesional del Trabajo Social con organizaciones populares 

de base y comunidades, en el contexto de las políticas estatales vigentes y de la dinámica 

de las organizaciones y movimientos sociales. 

 

 

III. ORGANIZACIÓN DEL CURSO: 
 

3. 1 COMPONENTE TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

UNIDAD  1: APROXIMACIONES A LOS PROCESOS DE SISTEMATIZACIÓN 

1.1  Reconstrucción histórica de los procesos de sistematización 

1.2 La sistematización como parte del proceso de investigación acción 

1.3  El papel de la sistematización dentro del ejercicio profesional de Trabajo Social  

1.4 La dimensión ético-política en los procesos de sistematización 

 

UNIDAD 2: PROCESO METODOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACIÓN  

2.1 Momentos metodológicos de la sistematización de experiencias. 

2.2 Formulación de un proyecto de sistematización. 



 
 

3 

2.3 Técnicas e instrumentos para la ejecución de la sistematización 

 

UNIDAD 3: ELABORACION DEL INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DE 

EXPERIENCIAS  

3.1 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información  

3.2 Modalidades para la presentación de los hallazgos y estrategias para la socialización de 

resultados 

 

3.2 COMPONENTE PRÁCTICO (Supervisión docente) 

1. Revisión y validación del diagnóstico con las y los actores participantes en las 

comunidades. 

2. Fortalecimiento, validación y ejecución del proyecto de intervención.  

3. Supervisión del proceso de intervención: cuadernos de campo, auto-evaluación, 

evaluación docente.  

4. Elaboración del informe evaluativo-reflexivo de la experiencia de intervención. 

5. Acompañamiento en los espacios de interaprendizaje. 

6. Devolución de resultados a las comunidades 

 

IV. PROCESO PEDAGÓGICO   

 

 Los contenidos teórico-metodológicos se abordarán en 3 horas semanales y la 

experiencia de intervención durante 9 horas por semana, lo que equivale a 8 créditos.  No se 

abordarán en forma lineal, sino que responderán a las necesidades del proceso de la práctica. 

 

 Además, los contenidos del área de Trabajo Social se articulan con los de la disciplina 

de Sociología: Movimientos Sociales en Costa Rica. 

 

 Es importante aclarar que complementan este bloque OT-1057 los cursos de otras 

áreas sociales: OT-1034 Procesos de Acumulación en Costa Rica, OT-1035 Conciencia Social 

y Procesos de Organización Política, OT1053 Investigación Cualitativa y OT-1036 Procesos 

Psicosociales, Familia, Comunidad, Escuela; que se imparten paralela y simultáneamente a 

éste.  

 

 El curso se desarrolla siguiendo un proceso integrado por cuatro momentos 

metodológicos, que a continuación se detallan: 

 

4.1. MOMENTO DE INSERCIÓN EN LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES 

(Supervisión docente)  

 En este momento se trazan los lineamientos teórico-metodológicos de la práctica 

profesional, los cuales se concretan a la luz de la inserción de las personas estudiantes en la 

dinámica comunal y organizacional y de los proyectos de intervención, elaborados por parte 

de los subgrupos de estudiantes asignados a cada centro de práctica. 

 

 Las y los estudiantes llevan a cabo actividades como: 
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a- Reanudar el contacto con integrantes de las organizaciones y comunidades. 

b- Inserción de los y las estudiantes en la dinámica de las comunidades e inicio de un 

trabajo de intervención sistemático en los espacios comunitarios.  

 

4.2. MOMENTO DE EJECUCIÓN 

 En este momento las y los estudiantes realizan distintas acciones socio-educativas con 

las comunidades, de acuerdo con lo programado en los proyectos y las situaciones emergentes 

durante el proceso de trabajo comunitario. 

 Las técnicas que empleen los/las estudiantes pretenden el desarrollo de un proceso de 

educación y capacitación con los diferentes actores y actoras participantes en el proyecto; por 

lo tanto se debe procurar la participación activa de sus integrantes en calidad de sujetos y 

sujetas capaces de satisfacer las necesidades identificadas. 

 En las sesiones teórico-metodológicas se guiará el proceso de formulación y ejecución 

de un proyecto de sistematización de experiencias, con el propósito de adquirir conocimientos 

y aprendizajes de la implementación del proyecto de intervención.  

 Las sesiones de supervisión constituyen un espacio de reflexión y evaluación del 

aprendizaje individual-colectivo y del proceso de intervención, y se llevarán a cabo cada 15 

días.  También incluye la discusión de algunas lecturas como refuerzo para solventar vacíos 

teóricos, metodológicos o técnicos que se detecten durante el proceso, así como sesiones de 

interaprendizaje entre las y los estudiantes y las personas supervisoras. 

 

 Asimismo, las y los estudiantes diseñarán instrumentos y materiales didácticos 

afines al método seleccionado. Como instrumentos de planificación se utilizarán: el 

proyecto de intervención y las programaciones de las actividades socio-educativas.   

 

 Se emplearán como instrumentos de registro el cuaderno de campo y otro tipo de 

informes que él o la profesora supervisora considere pertinente.   

  

4.3. MOMENTO ANALÍTICO E INTERPRETATIVO 

 Como parte del proceso de intervención se pretende profundizar el análisis del 

conocimiento obtenido a lo largo del proceso y hacer una evaluación del cumplimiento de los 

objetivos y metas de intervención formulados para  esta  práctica profesional. Al final de este 

momento se estructura y redacta el informe evaluativo-reflexivo de la intervención, el cual 

debe abarcar los aspectos cognoscitivos reflexivos, analíticos y metodológicos del proceso 

(evaluado por las y los docentes supervisores).  

  

4.4. MOMENTO DE DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS 

 Se prepara la exposición del proceso de práctica profesional que se dirige a dos tipos 

de público: 

- Integrantes de la comunidad, mediante actividades expositivas adecuadas a las 

características de las personas de la comunidad. 

- Ante el grupo de estudiantes y el equipo de docentes de tercer año, en el taller de 

interaprendizaje. 

 

En ambas actividades se expone tanto el proceso práctico como la sistematización de 

experiencias. 
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V. EVALUACIÓN: 

 Este curso (correspondiente al Área de Trabajo Social) está integrado al bloque de 

Teoría y Práctica del Trabajo Social IV y tiene asignado un valor del 80% del valor total del 

curso OT-1057.  El curso Movimientos sociales en Costa Rica tiene un valor del 20%, para un 

total del 100%. 

 Para evaluar el curso se aplicarán las normas establecidas en el Reglamento de 

Régimen Académico Estudiantil vigente en la Universidad.  Conviene destacar que este curso 

exige una participación presencial de las personas estudiantes en todas las actividades 

académicas. 

 

Cuadro de evaluación: componente teórico-metodológico 30% 

 

Instrumentos de evaluación Porcentaje Modalidad 

I avance de sistematización 4% Grupal 

II avance de sistematización 6% Grupal 

Informe final de sistematización  10% Grupal 

Examen parcial  6% Individual 

Trabajos en clase 4% Individual 

TOTAL: 30%  

 

No se reponen las pruebas, solo en caso de situación de salud, y se debe aportar 

comprobante médico.  

 

Cuadro de evaluación de la supervisión docente: componente práctico 50% 

Instrumentos de evaluación Porcentaje Modalidad 

Entrega del Diagnóstico Comunitario mejorado 5% Grupal 

Proyecto de intervención mejorado 5% Grupal 

Supervisión del  proceso práctico grupal 

(Planificación y ejecución de sesiones 

comunitarias; organización grupal- distribución 

de tareas) 

4% Grupal  

Supervisión del proceso práctico individual 

(ejecución de tareas en el campo; manejo del 

proyecto; aportes teóricos y prácticos) 

12% Individual  

Cuaderno de campo (por cada actividad 

realizada) 

10% Individual  

Informe evaluativo-reflexivo 10% Grupal  

Taller de interaprendizaje 2% Individual /Grupa 
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Criterios de evaluación 

 

 Los criterios de evaluación del proceso de aprendizaje son: 

 

En las supervisiones: 

a. Capacidad para reconocer necesidades sociales y calidad del esfuerzo por 

interpretarlas 

b. Capacidad para plantear alternativas de intervención frente a las necesidades 

sociales 

c. Habilidad para ejecutar alternativas de intervención con las organizaciones y 

comunidades 

d. Capacidad para evaluar los resultados de la intervención 

e. Capacidad para evaluar el proceso metodológico que orienta la práctica  

f. Capacidad para auto-evaluar el proceso grupal 

g. Destreza en el uso de recursos audio-visuales, expresión oral, coherencia y síntesis 

de ideas, elaboración de informes y programaciones 

h. Capacidad de análisis: de aplicación de conceptos estudiados en este  curso y otros 

de la Carrera a las situaciones concretas de la experiencia de intervención 

i. Respeto por las personas con las que se relacionan los y las estudiantes durante el 

proceso de práctica (de las organizaciones, de la comunidad, funcionarios y 

funcionarias de instituciones y de ONG) 

j. Responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro de la 

práctica, tanto con las comunidades como con el grupo de estudiantes con  quienes 

se realiza la experiencia. 

 

En las sesiones teóricas y metodológicas  

 Se tomará en cuenta la asistencia y la calidad de la participación de las y los 

estudiantes en las actividades (talleres, conferencias, giras y otras) y su aporte analítico (en 

lo teórico y metodológico).  Asimismo, la capacidad para exponer sintética y claramente las 

ideas, cuando haya actividades que lo requieran.  

 

En los trabajos escritos: 

En los diversos trabajos escritos que se presenten (avances, informes u otros) se 

calificarán los siguientes aspectos: 

1. Dominio teórico-metodológico. 

2. Redacción, ortografía y coherencia en la exposición de las ideas. 

3. Capacidad de análisis, crítica y síntesis. 

4. Incorporación de las observaciones realizadas. 

5. Elaboración de referencias, citas y bibliografía. 

 

La evaluación del curso se rige por el Reglamento de Régimen Académico 

Estudiantil y el Reglamento sobre Departamentos, Secciones y Cursos, el cual 

establece en el artículo 8: “Curso colegiado: es aquel curso en el cual la teoría, 

Devolución de resultados a la comunidad  2% Individual/Grupal 

TOTAL: 50%  
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práctica o laboratorio está a cargo de varios profesores. Los objetivos, contenidos, 

actividades y normas de evaluación –fijados por la cátedra, sección o de 

departamento son responsabilidad de todos los profesores y alumnos, bajo la 

dirección de un coordinador, quien velará por su estricto cumplimiento”. Por lo 

tanto, el curso OT1057 se aprueba con una nota mínima de 7.0. 

 

Por otra parte, con base en los artículos 21, 28 y 29 del Reglamento de Régimen 

Académico Estudiantil y dada la naturaleza integrada del curso, el y la estudiante 

que obtenga un promedio de 6.0 ó 6.5, tiene derecho a realizar una prueba de 

ampliación, ante lo cual se evaluarán todos los contenidos del curso de forma 

colegiada, en la misma proporción que se establece en el programa. El y la 

estudiante tendrá tres horas y media para realizar la prueba y deberá obtener una 

nota de 7.0 o superior, para aprobar el curso.  

 
Además, al tratarse de una práctica profesional, la asistencia será obligatoria (según la 

modificación al artículo 14 y 14 bis del Reglamento de Régimen Estudiantil), solamente se 

aceptarán dos ausencias ya sean justificadas o injustificadas. Del mismo modo se 

considerarán dos llegadas tardías o dos salidas anticipadas como una ausencia.  
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