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DESCRIPCIÓN 

 

 Ante la situación de emergencia que actualmente vive el país por el avance del 

COVID-19 y en atención a la Resolución R-158-2020, emitida por Rector de la Universidad 

de Costa Rica, el día primero de junio del 2020, en donde se indica que, “deben mantenerse 

medidas que minimicen el riesgo de contagios, entre las que destacan el distanciamiento social 

y la ocupación mínima de espacios públicos”.  

 

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica, resuelve que: 

“Durante el II ciclo del año 2020, las actividades académicas se desarrollarán bajo la 

modalidad virtual, utilizando la plataforma de Mediación Virtual y cualquier otra herramienta 
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estará enlazada con ella preferiblemente; en consecuencia, las actividades docentes 

continuarán realizándose de manera virtual”. 

 

Además, según la adición a la Resolución VD-11489-2020 del 29 de julio de 2021, se 

mantienen vigentes durante el II ciclo lectivo de 2021, los “LINEAMIENTOS PARA LA 

PLANIFICACION, ORIENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DOCENTE PARA EL SEGUNDO CICLO LECTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA 

RICA.”. 

 

En la misma línea, la Dirección de la Sede de Occidente comunica 15 de febrero de 

2021, la Resolución D-3-2021, en la cual se indica que la docencia se mantendrá en la misma 

modalidad virtual. 

 

 Este es un curso teórico-práctico, por lo que se realizará de manera sincrónica y 

asincrónica, en el caso de las clases sincrónicas se tomará en cuenta la recomendación emitida 

en la Circular D-36-2020, por el Consejo de Sede y los (as) Directores (as) de Depertamento 

en reunión efectuada el 24 de junio 2020, quienes señalan que, “las clases virtuales no excedan 

de una hora con cincuenta minutos”. 

  

Los espacios asincrónicos serán utilizados para realizar ejercicios prácticos, tareas, 

comprensiones de lectura y atención a estudiantes en casos que sea necesario (este espacio no 

sustituye el horario establecido para la atención a estudiantes).  

  

Al concebirse como un curso teórico-práctico, se pretende orientar a las y los 

estudiantes para que realicen un proceso de intervención profesional en con organizaciones de 

base comunitaria.  

  

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

ético-políticos del Trabajo Social vistos en el ciclo anterior, con el propósito de que las y los 

estudiantes atiendan las necesidades sociales desde el escenario comunal y organizativo, 

ubicadas en la zona de influencia de la Sede de Occidente; formulando estrategias para la 

acción de la población de los sectores populares.  

  

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 es de asistencia obligatoria y requisito 

para su aprobación. Según el artículo 14 bis del Reglamento de Régimen Académico 

Estudiantil.  
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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 diferentes 

poblaciones dentro de los espacios locales. 

 

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

de la práctica profesional hacia los sectores populares participantes del proceso socio-

educativo. 

 

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

diferentes poblaciones en torno a sus necesidades sociales. 

 

Específicos: 
- Reflexionar sobre los problemas objeto de intervención identificados en el diagnóstico 

participativo realizado en el ciclo lectivo anterior. 

- Comprender los procesos de intervención desde Trabajo Social en los espacios comunitarios 

donde se lleva a cabo la práctica. 

- Fortalecer en el estudiantado el instrumental técnico operativo en los espacios comunitarios 

donde se lleva a cabo la práctica. 

De aprendizaje: 

Contribuir al aprendizaje de las y los estudiantes en la formulación, ejecución y evaluación de 

proyectos socio-educativos en el ámbito comunitario.  

 

 

CONTENIDOS Y DESARROLLO DEL CURSO: 

 
- Enfoques teóricos vinculados a lo comunal-local-territorial, uso y construcción simbólica del 

espacio: ruralidad-campesinado-urbanidad; economía local-regional; organizaciones locales, 

comunales y sociales; entre otros. 

- Transformaciones en el Estado costarricense y su relación con los espacios comunales.  

Trayectoria histórica de la organización comunal en Costa Rica: Juntas Progresistas y 

Asociaciones de Desarrollo. 

- Dilemas ético-políticos en la intervención de Trabajo Social en los espacios locales y 

organizaciones sociales. 

- Necesidades sociales y procesos de intervención del Trabajo Social en espacios 

locales: desafíos, avances, retrocesos. 
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- Retos y desafíos de los sujetos colectivos en espacios comunales: organizaciones de 

mujeres, campesinas, de desarrollo, ASADAS, personas adultas mayores, entre otras.  

Encuentros y desencuentro entre organizaciones.   

- Estrategias metodológicas de intervención en espacios comunales.  Investigación 

acción participativa; educación popular y pedagogía de la liberación de Paulo Freire: 

principios éticos, políticos y teóricos que la sustentan. 

- Instrumental técnico operativo para el trabajo en espacios comunales y con 

organizaciones sociales: técnicas participativas de animación, de análisis, de 

organización, entre otras.  Técnicas de investigación: entrevistas individuales y 

grupales, grupo focal, observación participante y no participante.  

- Elaboración de informes de procesos de intervención en espacios comunales y con 

organizaciones: seguimiento y evaluación del proceso, interpretación y análisis la 

información.  Diferencia entre informe evaluativo e informe sistematización. 

 

IV. PROCESO PEDAGÓGICO   

 

Dado que este curso se imparte por medio de la modalidad virtual (debido a la situación 

de pandemia que se enfrenta a nivel mundial), se utilizará la plataforma de Mediación Virtual 

“METICS”, de la Universidad de Costa Rica. Para tales efectos, los y las estudiantes deben 

ingresar al sitio, utilizando la clave asignada. También puede acompañarse de otras 

plataformas, tales como: Google drive, Zoom, Dropbox y otras que complementen y permitan 

un buen acompañamiento en el curso. 

 

Una vez que ingresen, pueden participar activamente de las clases sincrónicas y 

asincrónicas; de las horas de atención a estudiantes; acceder lecturas, guías didácticas, videos, 

presentaciones; subir los trabajos solicitados; conocer las evaluaciones obtenidas e interactuar 

con la persona docente. Además, tendrá acceso a los textos que se encuentran en las bases de 

datos suscritas al Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI).  Las clases 

sincrónicas se harán en la plataforma Zoom. 

 

Para el logro de los objetivos del curso, la participación activa de los y las estudiantes 

en las clases sincrónicas y asincrónicas es fundamental.  

 

Actividades y recursos que se utilizarán en la plataforma virtual:  

 
- Reunión por zoom: Zoom es una plataforma de web y videoconferencia que le proporciona a 

los usuarios autorizados la habilidad para alojar reuniones en-línea. 

- Tarea: El módulo de actividad tarea le permite a la persona docente comunicar tareas, 

recolectar los trabajos y proporcionar calificaciones y retroalimentación. 
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- Archivo: El módulo archivo (file) le permite a la persona docente proporcionar un archivo 

como recurso para un entorno virtual. Donde sea posible, el archivo se mostrará dentro de la 

interfaz del entorno virtual; de otra forma, se les pedirá a los estudiantes que descarguen el 

archivo.  

- URL: El módulo URL permitirá proporcionar un enlace de internet para un recurso del entorno 

virtual. Cualquier dispositivo didáctico libremente disponible en línea, como documentos o 

imágenes, puede enlazarse a un URL y la URL de una página web en particular no requiere 

ser forzosamente la página principal del sitio web.  

- Entre otros. 

Debido a la naturaleza del curso, paralelo al trabajo en los espacios locales, se harán 

las reflexiones teóricas y contextuales en las horas asignadas al curso, a cargo de la o el docente 

encargado de la supervisión de cada grupo de práctica. Para ello se definirán textos 

obligatorios y ejercicios de evaluación que faciliten el desarrollo de los objetivos del proyecto 

de intervención. 

 El curso se desarrolla siguiendo un proceso integrado por cuatro momentos 

metodológicos, que a continuación se detallan; sin embargo, debido a los cambios producto 

de la pandemia mundial, estos momentos serán modificados en este ciclo, según las 

posibilidades que permita la educación virtual.  Asimismo, vale recordar que estos momentos 

no son lineales sino que pueden darse de manera simultánea y articulada. 

 

4.1. MOMENTO DE RE-INSERCIÓN EN LOS ESPACIOS LOCALES: 

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

cuales se concretan a la luz de la inserción virtual de las y los estudiantes en la dinámica de 

las organizaciones sociales 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 las siguientes actividades: 
- Ajustes y finalización al avance proyecto de intervención. 

- Retomar el proceso de práctica. 

- Inicio de un trabajo de intervención sistemático en los espacios locales, a partir de los objetivos 

planteados junto con la población participante.  

 

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 socio-educativo. 

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

conjunto de acción con los diferentes actores y actoras participantes en el proyecto; por lo 
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tanto, se debe procurar la participación activa de sus integrantes en calidad de sujetos y sujetas 

capaces de satisfacer las necesidades identificadas. 

 Este proceso se irá complementando con los contenidos y actividades propias del curso 

de Sistematización de Experiencias en Trabajo Social, que se imparte durante el segundo ciclo 

lectivo.  

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

aprendizaje individual, colectivo y del proceso de intervención. También incluye la discusión 

de lecturas como refuerzo para complementar el proceso práctico, así como sesiones de 

interaprendizaje entre estudiantes y docentes. 

 Asimismo, las y los estudiantes diseñarán los materiales necesarios afines al método 

seleccionado, así como a sus posibilidades materiales y virtuales para el desarrollo de la 

práctica. Como instrumentos de planificación se utilizará 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 el o la profesora supervisora considere pertinente para la evaluación del curso.  

 Como consideraciones éticas del proceso, dada la coyuntura, se debe tener en cuenta 

las condiciones materiales y sociales de las y los participantes del proceso, debido a que la 

posibilidad de confidencialidad se pierde en el espacio virtual, dado que las personas tendrán 

que vincularse a las discusiones en sus casas de habitación.  Esto por ejemplo, debe tomarse 

en cuenta en casos en que se trabaje con mujeres en temas relacionados con violencia y el 

nivel de exposición que tendrían ellas en sus propias casas, o bien, temas que tengan que ver 

con identidades diversas cuya realidad doméstica imposibilite el desarrollo y apertura a la 

discusión.  Estos y otros temas sensibles para la población, deben planificarse priorizando 

estas situaciones que se tienden a agravar dada la pandemia y el encierro que ello conlleva. 

 Asimismo, se debe tener en cuenta las posibilidades reales en términos materiales y 

tecnológicos de la población con la que se podría trabajar durante el proceso, de modo que no 

se excluya población que tiene dificultades de esta índole en el proceso.  Por ejemplo, en caso 

de dificultades de conexión constante, se pueden pensar metodologías en donde la gente 

elabore reflexiones sobre temas concretos de modo asincrónico y se puedan compartir después 

en un espacio construido para ello, ya sea por WhatsApp u otro medio viable para la población 

participante. 

  

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 socio-educativo y hacer una evaluación del 

cumplimiento de los objetivos y metas de intervención formulados para esta práctica. Al final 

de este momento se estructura y redacta el informe evaluativo y analítico de la intervención, 

el cual debe abarcar los aspectos teóricos, analíticos y metodológicos de la experiencia. 

 Este momento no se reduce a una valoración entre lo planteado y lo cumplido; sino al 

proceso metodológico y teórico que orientó la práctica, y los aprendizajes y habilidades 

adquiridas en su formación profesional.  Esto no debe limitarse a una reflexión desde la 

percepción subjetiva, sino que debe ser un análisis triangulado entre la práctica pre 

profesional, el proceso de abstracción desarrollado con las personas que participaron desde 

sus condiciones, y la integración de los contenidos teóricos y contextuales vistos a lo largo del 

curso. 
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4.4. MOMENTO DE DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS 

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

de público: 

 - Población participante de los espacios locales, mediante actividades expositivas que 

permitan un diálogo entre las personas involucradas. 

 - 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.  

 

 

V. EVALUACIÓN:   

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

Régimen Académico Estudiantil vigente en la Universidad.   

 

Actividad o producto Porcentaje Modalidad 

Elaboración del proyecto de intervención (con las 

observaciones) 

20% Grupal 

Sesiones de supervisión del proceso práctico 

(Planificación y ejecución de sesiones comunitarias; 

organización grupal- distribución de tareas) 

15% Grupal 

Sesiones de supervisión del proceso práctico (ejecución 

de tareas en el campo; dominio teórico y práctico) 

15% Individual 

Cuaderno de campo (por cada actividad realizada) 20% Individual 

Informe evaluativo-reflexivo 20% Grupal 

Taller de interaprendizaje 5% Individual 

Devolución de resultados a la comunidad  5% Individual 

TOTAL: 100%  

 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación del proceso de aprendizaje son los siguientes: 

 

En las supervisiones: 
- Capacidad para reconocer necesidades sociales  

- Capacidad para plantear alternativas de intervención frente a las necesidades sociales 
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- Habilidad para ejecutar alternativas de intervención con las organizaciones y comunidades 

- Capacidad para evaluar los resultados de la intervención 

- Capacidad para evaluar el proceso metodológico que orienta la práctica  

- Capacidad para auto-evaluar el proceso grupal (incluye la co-evaluación) 

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

elaboración de informes y programaciones 

- Capacidad de análisis: de aplicación de conceptos y categorías estudiados en este curso y otros 

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

- 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) 

- 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 solvencia analítica que tengan ante cada tema 

desarrollado (talleres, conversatorios, conferencias y otras).  Asimismo, la capacidad para 

exponer sintética y claramente las ideas, cuando haya actividades que lo requieran.  

 

En los trabajos escritos: 

- Dominio teórico-metodológico. 

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

- Capacidad de análisis, crítica y síntesis. 

- Incorporación de las observaciones realizadas. 

- Elaboración de referencias, citas y bibliografía. 

 

CRONOGRAMA DEL CURSO1 

 

Fecha Actividad Eje temático Lectura / ejercicios y 

modalidad 

19 de agosto Lectura y discusión 

del programa  

Recuperación de los 

aprendizajes del ciclo 

Programa del curso 

Sincrónica 

                                                 
1  En la medida de lo posible, algunas de las supervisiones se harán con los grupos u 
organizaciones que las estudiantes puedan contactar para este semestre, dada la coyuntura 
nacional.  Todo ello se hará de manera virtual.  Las sesiones de discusión teórica implican 
lectura de textos obligatorios y guías para orientar la discusión.  
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anterior y organización 

general del curso. 

26 de agosto Supervisión docente  La planificación 

participativa en Trabajo 

Social 

 

Programa del curso  

 

Guía para la 

formulación del 

Proyecto de 

intervención. 

 

Díaz, Cecilia.  (1996). 

Planificación 

participativa. 

 

Sincrónica 

2 de setiembre  

Sesión grupal 

integrada (todos los 

grupos de práctica a 

cargo). 

Diseñando el proyecto de 

intervención en los 

espacios locales 

 

Claves teórico-

metodológicas para el 

trabajo empático con 

organizaciones de base 

comunitaria 

Incorporación de 

observaciones al 

proyecto de 

intervención. 

 

Sincrónica 

9 de setiembre Asesoría docente Estrategias 

metodológicas de 

intervención en espacios 

comunales. 

Entrega de proyecto de 

intervención 

 

Asincrónica 

16 de setiembre Supervisión docente  Estrategias 

metodológicas de 

intervención en espacios 

comunales. 

 

La escritura: clave en 

procesos de 

sistematización de 

esperiencias. Rosa 

María Cifuentes 

 

 

23 de setiembre Supervisión de 

campo 

Presentación del 

diagnóstico y validación 

del proyecto de 

intervención 

Sincrónica 
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30 de setiembre Sesión grupal: 

discusión teórico-

práctica 

Alcances y desafíos de 

los procesos de 

intervención en los 

espacios de práctica, 

transformaciones 

organizativas en Costa 

Rica. 

La concepción 

metodológica 

dialéctica. Oscar Jara 

7 de octubre Supervisión 

docente 

Instrumental técnico 

operativo para el trabajo 

en espacios comunales.  

 

Necesidades e 

intervención del Trabajo 

Social en espacios 

comunales.  Dilemas 

éticos del Trabajo Social 

en espacios comunales y 

organizativos. 

Diéguez, Alberto José. 

(2002). Diseño y 

evaluación de 

proyectos de 

intervención 

socioeducativa y 

Trabajo Social 

Comunitario 

 

Sincrónica 

14 de octubre Semana desconexión 

tecnológica 

Semana desconexión 

tecnológica 

Semana desconexión 

tecnológica 

21 de octubre Supervisión de 

campo 

Instrumental técnico 

operativo para el trabajo 

en espacios comunales. 

Sincrónica 

28 de octubre Sesión grupal: 

discusión teórica 

Retos y desafíos de 

sujetos colectivos en 

espacios comunales. 

Sincrónica 

4 de noviembre Supervisión 

docente 

Elaboración de informes 

de procesos en espacios 

comunales. 

Sincrónica 

11 de noviembre Sesión grupal: 

discusión teórica 

Retos y desafíos de 

sujetos colectivos en 

espacios comunales. 

Nuevo sujeto politico. 

Isabel Rauber 

Sincrónica 

18 de noviembre Supervisión de 

campo 

 Sincrónica 

25 de noviembre Sesión grupal: 

discusión teórica 

Análisis del proceso de 

práctica y devolución de 

Sincrónica 
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resultados con las 

organizaciones sociales. 

2 de diciembre Taller de 

interaprendizaje en el 

espacio universitario 

 Sincrónica 

9 de diciembre Entrega documento final: informe evaluative-reflexivo 

15 de diciembre Ampliación 
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