


"Las formas  de organización de las  clases subalternas,  las  políƟcas de organización y
promoción social como espacios para construir estrategias de intervención profesional". 

Al considerarse este curso desde la modalidad teórico-prácƟca, la parƟcipación de las
personas estudiantes en las diversas acƟvidades organizadas es de asistencia obligatoria y
requisito para aprobarlo. Según el arơculo 14 bis del Reglamento de Régimen Académico
EstudianƟl.

II- OBJETIVOS
Generales:
1.  Orientar  la  ejecución  de  los  elementos  teórico-metodológicos  propios  de  la  acción
profesional socio-educaƟva del Trabajo Social, en prácƟcas de intervención con diferentes
poblaciones dentro de los espacios locales y con organizaciones sociales.

2. Propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas vinculadas con la dimensión éƟco-políƟca
de la prácƟca de inserción comunal hacia los sectores populares parƟcipantes del proceso.

3.  Fomentar en el estudiantado el desarrollo de la capacidad de análisis en el trabajo con
diferentes poblaciones en torno a sus necesidades sociales.

Específicos:
1. Reflexionar sobre los problemas objeto de intervención idenƟficados en el diagnósƟco

parƟcipaƟvo realizado en el ciclo lecƟvo anterior.

2. Comprender  los  procesos  de  intervención  desde  Trabajo  Social  en  los  espacios
comunitarios donde se lleva a cabo la prácƟca.

3. Fortalecer  en  el  estudiantado  el  instrumental  técnico  operaƟvo  en  los  espacios
comunitarios donde se lleva a cabo la prácƟca, a través de la ejecución y aplicación de un
proyecto de intervención.

De aprendizaje:
1. Que  el  estudiantado  aprenda  a  reconocer  los  principales  elementos  teórico-

metodológicos  que  deben  ser  considerados  en  la  construcción  de  proyectos  de
intervención socio-educaƟvos en espacios locales desde Trabajo Social.

2. Que las personas estudiantes aprendan a reconocer los principales elementos técnico-
operaƟvos que deben ser considerados en la ejecución de proyectos de intervención
socio-educaƟvos en espacios locales desde Trabajo Social.

CONTENIDOS Y DESARROLLO DEL CURSO:
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8.1. MOMENTO DE INSERCIÓN EN LOS ESPACIOS LOCALES

  En este momento se trazan los lineamientos teórico-metodológicos de la prácƟca, los
cuales se concretan a la luz de la inserción de las y los estudiantes en la dinámica local u
organizaƟva.

Las y los estudiantes llevan a cabo acƟvidades como:

a. Retomar el contacto con las organizaciones locales de forma presencial.

b. Elaboración  del  proyecto  de  intervención,  de  manera  conjunta  con  la  población
parƟcipante.

c. Inicio de un trabajo de intervención sistemáƟco en los espacios locales, a parƟr del
diagnósƟco elaborado en el primer ciclo.

8.2. MOMENTO DE EJECUCIÓN

En este momento las y los estudiantes realizan disƟntas acciones socio-educaƟvas
con las comunidades, de acuerdo con las situaciones emergentes  encontradas durante el
proceso  de  elaboración  del  diagnósƟco comunitario  y  delimitadas  en  el  proyecto  de
intervención.

Las técnicas que empleen las personas estudiantes pretenden el desarrollo de un
proceso conjunto de acción con los diferentes actores y actoras parƟcipantes en el proyecto;
por lo tanto, se debe procurar la parƟcipación acƟva de sus integrantes en calidad de sujetos
y sujetas capaces de saƟsfacer las necesidades idenƟficadas.

Este proceso se irá complementando con los contenidos y acƟvidades propias de los
cursos del nivel durante el segundo ciclo lecƟvo.

Las sesiones de supervisión consƟtuyen un espacio de reflexión y evaluación del
aprendizaje individual y colecƟvo y del proceso de intervención, y se llevarán a cabo de
acuerdo con la programación de la persona docente.  También incluye la discusión de algunas
lecturas  como  refuerzo  para  complementar  el  proceso  prácƟco,  así  como  sesiones  de
interaprendizaje entre estudiantes y docentes.

Asimismo, las y los estudiantes diseñarán los insumos socio-educaƟvos necesarios
afines al método seleccionado, así como a sus posibilidades materiales para el desarrollo de
la prácƟca. Como instrumentos de planificación se uƟlizará el proyecto de intervención y las
programaciones de las acƟvidades socioeducaƟvas.  

Se emplearán como instrumentos de registro el cuaderno de campo y otro Ɵpo de
informes que la persona supervisora considere perƟnente. 
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b. el acceso al sistema de aplicaciones estudianƟles (SAE) para la sincronización automáƟca
de la distribución y asignación de cursos 
c. el registro de las acƟvidades docentes y estudianƟles
d. el registro de todos los cursos acƟvos y su actualización para efectos de transparencia
insƟtucional en el uso de los recursos públicos asignados a la docencia.
Todas las  personas docentes  deberán priorizar  la  uƟlización de la  plataforma oficial  de
docencia asisƟda por tecnología de la Universidad.
18.  Protección del  derecho a la  imagen y  la  voz: La grabación en audio y vídeo de las
acƟvidades virtuales sincrónicas es posible, siempre y cuando exista anuencia de las personas
parƟcipantes.
La persona parƟcipante que no esté de acuerdo podrá deshabilitar su video y micrófono, lo
cual se entenderá para todos los efectos como su no autorización.
La grabación en audio y vídeo de clases virtuales sincrónicas deberá hacerse constar en una
leyenda de advertencia en el programa del curso y en cada sesión deberá ser indicada por
parte de la persona docente a cargo, para que la persona estudiante decida voluntariamente
si desea o no ingresar a la sesión con su audio y vídeo. La grabación de manifestaciones de
audio y video sin consenƟmiento de las personas parƟcipantes generará las consecuencias
legales correspondientes (debe ser aplicado a acƟvidades académicas fuera de clases como
talleres, entrevistas, entre otros).
19. Disponibilidad y acceso a las grabaciones de la clase: La persona docente a cargo de un
curso es la responsable del entorno virtual y de los medios tecnológicos complementarios
uƟlizados, dentro de lo que se incluye la plataforma tecnológica para las sesiones virtuales
sincrónicas.

Por  regla  de  principio  y  una  vez  que  se  cuente  con  la  anuencia  de  la  persona
parƟcipante  de  una  sesión  virtual,  la  persona  docente  será  la  responsable  sobre  la
generación, almacenamiento y uso del archivo de la grabación de la respecƟva sesión virtual.

Debido a  que las  grabaciones  de clases  u  otras  acƟvidades  académicas  pueden
contener datos personales de acceso restringido,  como el  video,  imagen y  la  voz de la
persona  parƟcipante,  los  archivos  de  dichas  grabaciones  no  son  de  carácter  público  y
únicamente pueden emplearse para propósitos académicos. Se consideran los siguientes
propósitos para el uso posterior de los archivos de grabaciones:

a)  Material  asincrónico  para  personas  estudiantes  con  necesidades  educaƟvas
especiales  o  con  situaciones  de  dificultad  o  imposibilidad  de  acceso  a  medios
tecnológicos.
b) Reposición de contenidos por ausencias jusƟficadas de la persona estudiante.
c) Material probatorio para procedimientos administraƟvos.
d) Material probatorio para impugnación de evaluaciones virtuales sincrónicas por
parte  de la  persona estudiante  (cuando las  evaluaciones virtuales  sincrónicas  se
hayan grabado).
e) Material de repaso, cuando la persona docente voluntariamente lo coloque en el
entorno virtual del curso (en Mediación Virtual) para acceso de la persona estudiante
matriculada (énfasis de la docente)
f) Procesos curriculares o de gesƟón de la calidad de carreras.
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g) En ningún caso se podrán publicar o transmiƟr a terceros las grabaciones de clases
o acƟvidades académicas, excepto para un uso que cuente con el consenƟmiento
previo, informado, expreso y escrito de la totalidad de las personas parƟcipantes de la
sesión.

V. EVALUACIÓN:
Para evaluar  el  curso  se  aplicarán las  normas establecidas  en  el  Reglamento de

Régimen Académico EstudianƟl vigente en la Universidad.  Conviene destacar que este curso
exige  una parƟcipación presencial  de  las  personas estudiantes  en todas las  acƟvidades
académicas.

AcƟvidad o producto Porcentaje Modalidad Fecha
Avance del Proyecto de Intervención 10% Grupal Viernes 13 sepƟembre

Proyecto de intervención final 15% Grupal Viernes 27 sepƟembre

Supervisión del proceso prácƟco (planificación y
ejecución  de  sesiones  comunitarias  –
pantogramas-;  organización grupal-  distribución
de tareas-) 

20% Grupal Se  negocian  con  cada
grupo

Cuadernos de campo 20% Individual Se  negocian  con  cada
grupo según número de
talleres  que  imparten
en las comunidades

Avance evaluaƟvo reflexivo 10% Grupal Viernes  08  de
noviembre

Informe EvaluaƟvo reflexivo 15% Grupal Viernes  22  de
noviembre

Taller de interaprendizaje 5% Individual Viernes  29  de
noviembre

Devolución de resultados a la comunidad 5% Grupal Se  negocian  con  cada
grupo,  se  recomienda
que se hagan en el mes
de noviembre

Total: 100
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Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación del proceso de aprendizaje son los siguientes:

En las supervisiones:
a. Capacidad para reconocer necesidades sociales 
b. Capacidad para plantear alternaƟvas de intervención frente a las necesidades

sociales
c. Habilidad para  ejecutar  alternaƟvas 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 prácƟca
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  prácƟca  (de  las  organizaciones,  de  la  comunidad,  funcionarios  y
funcionarias de insƟtuciones y de ONG)

j. Responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro de la
prácƟca,  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 analíƟca que tengan ante cada tema

desarrollado (talleres, conferencias, giras y otras).  Asimismo, la capacidad para exponer
sintéƟca y claramente las ideas, cuando haya acƟvidades 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, ortograİa y coherencia en la exposición de las ideas.
3. Capacidad de análisis, críƟca y síntesis.
4. Incorporación de las observaciones realizadas.
5. Elaboración de referencias, citas y bibliograİa, según APA.
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Cronograma del curso
Semana AcƟvidad Eje temáƟco Lectura  /  ejercicios  y

modalidad

Semana 1
Viernes 16 de agosto

Lectura  y  discusión
del programa 

Recuperación  de  los
aprendizajes del ciclo
anterior  y
organización  general
del curso. 

Lectura  y  aprobación  del
programa del curso 

Semana 2
Viernes 23 de agosto

Supervisión docente La  planificación
parƟcipaƟva  en
Trabajo Social

Díaz,  Cecilia.  (1996).
Planificación parƟcipaƟva.
Guía  para  la  formulación  del
proyecto de intervención.

Semana 3
Viernes 30 de agosto

Sesión  grupal
integrada  (todos  los
grupos de  prácƟca a
cargo). 

Diseñando  el
proyecto  de
intervención  en  los
espacios locales
Claves  teórico-
metodológicas  para
el  trabajo  socio-
educaƟvo  con
organizaciones  de
base comunitaria

Ezequiel  Ander-Egg  y  María
José  Aguilar  Idáñez  (2005)
Cómo  elaborar  un  proyecto:
Guía  para  diseñar  proyectos
sociales y culturales. Pp. 1-74.
Pichardo,  ArleƩe.  (1984)
Planificación  y  Programación
Social. 

Semana 4
Viernes 06 seƟembre

Asesoría docente Estrategias
metodológicas  de
intervención  en
espacios comunales.

Risler,  J.  y  Ares,  P.  (2013).
Manual  de  mapeo  colecƟvo:
recursos cartográficos críƟcos
para procesos territoriales de
creación colaboraƟva.

Semana 5
Viernes 13 seƟembre

Supervisión docente Estrategias
metodológicas  de
intervención  en
espacios comunales.

La escritura: clave en procesos
de  sistemaƟzación  de
experiencias.  Rosa  María
Cifuentes 
Guía  para  la  elaboración  de
cuadernos de campo. 
Entrega  del  avance  del
Proyecto de Intervención

Semana 6
Viernes 20 seƟembre

Trabajo en clases Estrategias
metodológicas  de
intervención  en

La escritura: clave en procesos
de  sistemaƟzación  de
experiencias.  Rosa  María
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espacios comunales. Cifuentes 
Guía  para  la  elaboración  de
cuadernos de campo. 

Semana 7
Viernes 27 seƟembre

Supervisión de campo Presentación  del
diagnósƟco  y
validación  del
proyecto  de
intervención 

Entrega del
Proyecto de intervención final

Semana 8
Viernes 4 octubre

Sesión  grupal:
discusión  teórico-
prácƟca 

Alcances  y  desaİos
de  los  procesos  de
intervención  en  los
espacios  de  prácƟca,
transformaciones
organizaƟvas  en
Costa Rica. 

La  concepción  metodológica
dialécƟca. Oscar Jara
Kosik, K. (1967). DialécƟca de
lo concreto. 

Semana 9
Viernes 11 octubre

Supervisión docente Instrumental  técnico
operaƟvo  para  el
trabajo  en  espacios
comunales. 
Necesidades  e
intervención  del
Trabajo  Social  en
espacios  comunales.
Dilemas  éƟcos  del
Trabajo  Social  en
espacios comunales y
organizaƟvos. 

Diéguez, Alberto José. (2002).
Diseño  y  evaluación  de
proyectos  de  intervención
socioeducaƟva  y  Trabajo
Social Comunitario. 

Semana 10
Viernes 18 octubre

Sesión  grupal:
discusión teórica

Retos  y  desaİos  de
sujetos  colecƟvos  en
espacios comunales

Acuña, M. (2020). La brecha de
género en el acceso a la Ɵerra:
una  mirada  desde  la  políƟca
agropecuaria 
dirigida a las  mujeres  rurales
en Costa Rica. 

Semana 11
Viernes 25 octubre

Supervisión de campo Instrumental  técnico
operaƟvo  para  el
trabajo  en  espacios
comunales. 

Cuadro  guía  de  acƟvidades
socio-educaƟvas. 

Semana 12
Viernes 01 noviembre

Sesión  grupal:
discusión teórica

Retos  y  desaİos  de
sujetos  colecƟvos  en

Por asignar
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