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INTROOUCCION 

Este trabajo investigativo tiene como propósito ser presentado como tra

bajo de grado para obtener el título de Trabajador Social de la Univer

sidad Simón Bolívar y en términos generales atender los requerimientos 

�e una tesis en la medida que plantea un arg�nento central, una temática 

general a lo largo de su estructura se dedica a su sustentación. 

El objetivo de nuestro trabajo es facilitar el material básico al perso

nal docente para el estudio y desarrollo de la cátedra de Trabajo Social 

I, y a la vez que le sirve al estudiante de material de consulta en el 

manejo y comprensión de los temas a tratar. 

El trabajo social como profesión justifica su intervención en este tipo 

de investigación en procura de recopilar un conjunto teórico de informa

ción qu� sistematizado y confrontado con la realidad demuestre su efica

cia para orientar su intervención en problemas y situaciones concretas, 

teniendo en cuenta que la formación profesional requiere de una serie de 

elementos teóricos, filosóficos y metodológicos especializados, que per

mitan entender el quehacer profesional por ello se ubica preferentemente 

en el marco geográfico e histórico del contexto Latino-Americano. 



N�estr8 trabajo se inspira en 12 existente necesidad de elaborar y sis

tem�tiz3: un material básico para el desarrollo y estudia de la Cátedra 

de Trabajo Social I. 

El estudio está centrado en 6 capítulos: El primero de los cuales hace 

referencia al programa de la cátedra de trabajo social I, críticas y 

propuestas, en el cual se explica cual es el programa actual y el nuevo 

que planteamos con algunas reformaciones e innovaciones para un mejor 

aprovecllomiento de la cátedra. Lo mismo que algunas modificaciones y 

críticas al programa actual. 

El segundo comprende el desarrollo histórico de la profesión en el cual 

se plantea el proceso por el cual ha tenido que pasar Trabajo Social 

desde sus ir:icios, la forma corno se presta la ayuda al necPsitado, luego 

como nació la asistencia social, pasando a ser más tarde trabajo social 

ya mucho más organizado con sus propios métodos etc. 

El tercero contiene: El estudio de los conceptos fundamentales del tra

bajo social, en el cual se analizan las diferentes conceptualizaciones 

y definiciones existentes desde el asistencialismo hasta llegar al tra

bajo social actual, los cuales forma� parte del aspecto histórico y con

ceptual de la profesión. 

En el cuarto se desarrolla tomando como punto de partida la influencia 

europea y norteamericana en la formación profesional y las corrientes 

13 



filos��icas e ideológicas que influyeron en el trabajo social, haciendo 

un antlisls a los diferentes aportes que la profesión tuvo en los paises 

europeos y norteamericanos que a pesar de ser teorías ajenas a la reali

dad latinoamericana sustentan nuestra formación profesional. 

El q�into hace referencia a las primeras formas de asistencia social en 

Colo�bia en relación con sus periódos económicos y el surgimiento de las 

primeras escuelas. En este hacernos un análisis de la evolución del tra

bajo, del desarrollo social y económico de Colombia, al igual de las ba

ses que dieron origen al nacimiento de las escuelas del servicio en Co

lcmbia. 

En el sexto planteamos los fundamentos metodológicos e ideológicos del 

trabajo social en América Latina, la reconceptualización, sus métodos, 

modelos y esquemas. En primer lugar hacemos la descripció� de las teo

rías que a nivel filosófico, el trabajo social tomó como marco teórico 

la búsqueda de unas nuevas teorías, en segundo lugar se propone la defi

nición y origen de la reconceptualización y post-reconceptualización, 

con sus nuevas tendencias metodológicas. 

Los planteamientos que hacemos durante el desarrollo del estudio, las 

consideremos importantes por cuanto permitirá un enfoque en conjunto de 

todo el desarrollo histórico de la profesión de.trabajo social, como tam

bién una visión clara y diferente de la misma. 

14 



1. EL PROGRAMA DE U\ CATEDRA DE TRABAJO SOCIAL I PROPUESTAS

1 . 1 . PROGRAMA .O.CTUAL 

ASIGNATURA: TRABAJO SOCIAL I 

COJ!GO: 1.1.1.0.1. 

TOTAL DE ULAS SEM.0.N.C\LES 

A = 3 8 = 1 C = 1 

AR;::..C1: TRABAJO SOCIP·.L - TEORIA 

CPJ-IPO DE F0RJ,1ACI0N: PROFESIO��AL 

JUSTIFICACION: 

TOTAL DE ULAS SEMESTRALES 

A =  48 B = 16 C = 16 

TOTAL 

80 

La formación profesional requiere de una serie de elementos teóricos-fi

losóficos y metodológicos especializados que permitan entender el queha

cer profesional. El programa de Trabajo Social I nos permite conocer 

la profesión desde su marco histórico, y las formas de ayuda en la anti

guedad. 

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar el curso el estudiante debe: 



1 • Manejar y conocer los elementos básicos del desarrollo histórico de 

la profesión así como las formas de ayuda. Asistencia Social, y los 

servicios sociales que se dieron en distintos períodos económicos de la 

humanidad. 

2. Adquirir conocimientos del desarrollo histórico de la profesión te

niendo en cuenta las condiciones históricas concretas que lo originan y

condicionan. 

3. Entender las condiciones estructurales actuales y buscar acciones

posistivas para el logro del Bienestar Socializado. 

UNIDAD No. 1 Ulas A;5, 8;2, C;2 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Entender, analizar y definir los conceptos fundamentales del traba

jador social y las características generales de las formas de ayuda en 

los diferentes períodos económicos. 

2. Comprender y analizar la relación Hombre-Sociedad estructura, pro

blemas, necesidades y conflictos. 

TEMAS: 



Conceptos fundamentales y características generales sobre Trabajo So

cial como tecnologí2 Soc5.al y disciplina de carácter científico. 

Estudio y conceptos generales sobre necesidades, roblemas y conflictos, 

intereses y motivaciones. 

Relación hombre-sociedad, estructura. 

El objeto de estudio del Trabajo Social 

Características de los distintos períodos económicos-sociales y cultura

les y las respuestas a las necesidades sociales. 

BIBLIOGRAFIA 

ANDER-EGG, Ezequiel. Historia del Servicio Social, Editorial Casa de 

la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1977. 

ANDER-EGG, Ezequiel. ¿Qué es Trabajo Socia]'.? Editorial Humanistas, Ali

cante España, 1984. 

ALAYON, Norberto. Definiendo al Trabajo Social, Editorial Humanitas, 

Buenos Aires, 1981. 

ALAYON, Norberto y Otros. A.B.C. del Trabajo Social Latinoamericano, E

ero Argentina, 1971. 



TORRES, Jorge. Historia del Trabajo Social, Editores Grafitalia, Barran

quilla, Colombia, 1985. 

TORRES, Jorge. ¿Qué es Trabajo Social? Razón de ser del Trabajo Social. 

Cuaderno de Trabajo Social, Universidéd Simón Bolívar, 1984. 

TOWLE, CHARLATE, Trabajo Social y las necesidades humanas básicas, pren

sa mexicana, 1984. 

UNIDAD No. 2 ULAS A:10, 8:3, C:2 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Identificar las formas de asitencia social sn los diferentes períodos 

económcios y comprender críticamente las causas que lo originaron. 

Comprender las formas de asistencia social en el capitalismo analizando 

el origen del Trabajo Social corno profesión. 

TEMAS: 

Prehistoria del Trabajo Social. 

Primeras formas de Asistencia Social, a�istencia sccial natural, asis

tencia social selectiva, asistencia social organizac:B, comunidad primiti

va, ayuda mutua, cooperación. 



Formas de asistencia social en el esclavismo la limosna. 

Formas de asistencia social en el feudalismo, las guildas, cofradías y 

corporaciones. 

El sistema capitalista, formas de asistenciales. 

El servicio social característica generales a partir del siglo XIX. 

Formas de asistencia social tecnificada. 

BIBLIOGRAFIA 

ANOER-EGG, Ezequiel. Historia del Trabajo Social. 1a. Edición Editorial 

humanitas, Alicantes España, 1984. 

TORRES, Jorge. Historia del Trabajo Social, Editores Grafitalia, Barran

quilla, Colombia, 1985. 

Definiendo al s.s. varios autores 

UNIDAD No. 3 ULAS A: 10, 8: 3, C: 3 

OBJETIVOS 

Conocer las diferentes formas de Asistencia social en los países euro

peos, Inglaterra, Francia y Alemania. 

Caracterizar las formas asistenciales en América Latina y América del 

Norte. 

TEMAS: 



Principales formas de asistencia social en Europa y América. 

Inglater:a Leyes Sociales. Atenas y Esparta, Pensiones y provisiones. 

Francia las corporaciones, países germánicos, las Guildas. España, el 

Ahorro como provisión, las cajas de previsión social Inglaterra. 

Características del Servicio Social norteamericano. 

Primeras escuelas, aportes de Mary Richmon. El social Work. Surgimien

to de las primera escuelas en América Latina Chile, 1925, característi

cas. 

Influencia europea y norteamericana en la formación profesional. 

BIBLIOGRAFIA 

ANOER-EGG, Ezequiel. Historia del Trabajo Social, 3a. Edit. Humanitas, 

Alicante España, 1984. 

ENGELS, Federico. El Origen de la Familia. De la propiedad privada y 

el Estado. 9a. Edic. Editorial Claridad S.A. Argentina, 1971. 

FRIENDLANOER, W.A. Dinámica del Trabajo Social. Editorial Pax México� 

1978. 

PLATON. La república o de lo justo. Editorial Bedout, Medellín Colom-

bia, 1981. 

TORRES DIAZ, Jorge. Historia del Trabajo Social, Editores Grafitalia, 

Barranquilla, 1985. 

UNIDAD No. 4 ULAS A: 15, B: 4, C:4 

OBJETIVOS: 



Conocer e interpretar los orígenes de Asistencia social en América La

tina. 

Comprender los fund3mentos teóricos metodológicos del Trabajo Social 

Latinoamericano. Interpretar y conocer los elementos metodológicos del 

trabajo social en sus diferentes períodos. 

TEMAS: 

Fundamentos teóricos metodológicos e ideológicos de la Asistencia social 

en América Latina-mutualidad y tributación precolombina. Comunidad Tri

bal, comunidad compuesta, comunidad ampliada. Reino comunitario, leyes 

de protección indígena. 

Piueros re la asistencia social aborigen. 

Instrumentos metodológicos empleados en los diferentes enfoques del tra

bajo social tradicional, desarrollista, factores ideológicos que influ

yeron en el surgimiento del trabajo social. 

Reconceptualización. 

Nuevos planteamientos teóricos y metodológicos surgidos en la reconcep

tualización del trabajo social. 

El trabajo social en los últimos períodos y la influencia del proceso 

de reconceptualización. 

BIBLIOGRAFIA 

ALAYON, Norberto y Otros. ABC del Trabajo Social Latinoamericano, Edito-



Ecro, Argentina, 1971. 

MARTINEZ, María y Otros. Historia del Trabajo Social en Colombia 1900-

1975, Ediciones Tecnilibros, Bogotá. 

TORRES, Jorge. Historia del Trabajo Social. Editores Grafitalia, Ba

rranquilla, 1985. 

TOWLE, C. Trabajo social y las necesidades humanas básicas, Ediciones 

científicas. La. prensa Mexicana. 

RODRIGUEZ, Roberto y Tesch Walter. Organizaciones Profesionales del 

Trabajo Social en Am€rica Latina, Ediciones Celats, Perú, 1978. 

SANTAMARIA, Lorenzo. Trashumante. El quehacer del Profesional te Tia

bajo social-impreso Periva, Calí, Colombia 1982. 

UNIDAD No. 5 ULAS A: 8, B: 4, C:4 

OBJETIVOS 

Entender los elementos que dieron origen al Trabajo social en Colombia. 

características de la década del 30 al 40 y la aparición de las primeras 

escuelas. 

Conocer las formas organizativas del Trabajo Social y la reglamentación 

de la carrera. 

Conocer e interpretar las formas y campos de intervención profesional. 

TEMAS: 

Primeras formas de asistencia social en Colombia en relación con sus 



períodos económicos. 

Epoca precolombina, mutualidad, tributación, la conquista y colonia, le

yes de India, reales cédulas, bulas papales pioneros de la asistencia 

social Fray Antonio de Montesino. 

Fray Bartolomé de las Casas, Pedro Claver. 

Características económicas y políticas de la década del 30 al 401surgi

miento de la formación profesional primera escuela de servicio social en 

Colombia, 193ó, anexa al colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 

segunda escuela de servico social en Colombia, anexa a la Nacional Antio

queña de Señoritas, Medellín. 

Epoca de la violencia. 

Ubicación del trabajo social en los renglones básicos de la economía, 

sector agrario, sector manufacturero, sector servicios. 

Principales instituciones en Colombia donde se desempeña el trabajador 

social a nivel local, regional y nacional. 

Organismos educativos y gremiales a nivel de trabajo social a nivel lo

cal y nacional. 

Asociación de trabajadores sociales rel Atlántico, ATASAT, el CONETS, el 

CELATS ALAEST. 

BIBLIOGRAFIA 

MARTINEZ, María Eugenia y Otras, Historia del Trabajo Social en Colombia 

1900 a 1975 cuadernos Universitarios. tecnilibros. 

PARDO DE CARPIZOSA, Julia y Otras. La educación en trabajo social en 

, \ 



Colombia, Universidad Javeriana, Bogotá, 1961. 

MORALES BENITEZ, Otto. Memorias del Mestizaje, Editorial Plaza y Janes, 

Bogotá, Colombia, 1984. 

TORRES, Jorge. Historia del Trabajo Social, Editores Grafitalia, Barran

quilla, 1985. 

AL VISTAS: 

Desarrollo indoamericano. Consuegra Higgins, José Director Barranquilla 

Colombia. 

Acción Crítica. Tobón, María Cecilia directora. Edita éELATS, Lima Pe

rú. 

Cuadernos de Estudio de Trabajo Social. 

TORRES, Jorge. ¿Qué es trabajo social y metodología del Trabajo Social. 

Barranquilla, Colombia, 1984. 

Procesos y Políticas, Revista de Trabajo Social, Barreta de Fúquene Jua

nita, directora Bogotá, Colombia. 

METODOLOGIA: (proceso de enseñanza aprendizaje) 

Método: Industivo, Deductivo 

Lecturas 

Discusiones de grupo 

Trabajos en grupo 

EVALUACION DE LOS ALUMNOS Y DEL PROGRAMA 

Dos exámenes parciales con 30% cada uno 

Un examen figal con un 40% 

Preguntas en clase 



Ex�:siciones en clase 

Participación e iniciativa en clase 

Análisis de aptitud para el Trabajo Social. 

1.2. PROPUESTAS AL PROGRAMA 

A través de este trabajo de sistematización teórica se formulan algunas 

propwestas referentes a las unidades que conforman el programa de la cá

tedra de trabajo social I, las cuales se han tenido en cuenta para el 

desarrollo del marco teórico de este trabajo. 

En la primera unidad ubicamos lo referente a las primeras formas de ayu

da, atención y asistencia social que se presentaron en los diferentes 

períodos económicos puesto que es preciso que al estudiante se le brin

den bases del surgimiento de la profesión, porque no es conveniente en

trar a abordar las diferentes definiciones del trabajo social, sin antes 

conocer el origen y la forma como ha ido evolucionando éste para obtener 

una visión clara de los temas y crear expectativas en el estudiante. 

En este trabajo está planteada la unidad que corresponde al desarrollo 

histórico de la profesión y la conceptualización de trabajo social en 

forma separada lo cual le facilita la investigación al estudiante, pero 

el profesor puede optar por desarrollar estas dos unidades simultáneamen

te o en la forma que lo crea conveniente. 
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Des0Gqs de haber elaborado las prepuestas al programa de 12 cá:edra ce

trabajo social I, presentamos a continuación el nuevo programa. 

ASIGNATURA: Trabajo Social I 

TOTAL DE ULAS SEM.L\NALES 

A = 3 8 = 1 C = 1 

AREA: Trabajo Social - Teoría 

Campo de Formación: Profesional 

JUSTIFICACION 

TOTAL DE ULAS SEMESTRALES 

A =  48 B = 16 e =  16

TOTAL 

80 

La realización del programa de la cátedra de Trabajo Social I se justi

fica teniendo en cuenta que la formación profesional requiere de una se

rie de elementos teóricos-filosóficos y metodológicos especializados y 

adecu2�0s que permitan al estudiante de Trabaja Social entender su que

hacer profesional. 

El programa permitirá a:n:::cer la profesión desde su marco histórico y las 

diferentes formas de ayuda que se dieron en los diferentes períodos eco

nómicos. 

OBJETIVOS GENERALES 

El programa se plantea con el fin de que el estudiante al finalizar el 

semestre pueda: 

1. Manejar y conocer los elementos básicos del desarrollo histórico de
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la profesión, así como las formas de ayuda, asistencia y servicio social 

que se dieron en los diferentes períocos económicos de la humanidad. 

2. Adquirir conocimientos del desarrollo histórico de la profesión te

niendo en cuenta las condiciones históricas concretas que le originan y 

condicionan. 

3. Obtener un conocimiento de los diferentes método� que han surgido

y son aplicados en la profesión para poder actuar en las condiciones so

ciales actuales y buscar alternativas positivas para el logro del bie

nestar socializado. 

UNIDAD No. 1

OBJETIVO ESPECIFICO 

ULAS A= 10 B = 3 C = 3 

Conocer e interpretar las formas de ayuda, atención, asistencia, bienes

tar y seguridad en los diferentes períodos económicos en Europa y Améri

ca, .su evolución y su relación con la profcisión de Trabajo Social. 

TEMAS 

- Desarrollo histórico de la profesión

Primeras formas de asistencia social (comunidad primitiva, asisten

cia social natural, ayuda mutua, cooperación, etc.). 



- Formas de asistencia social en el esclavismo (la limosna, asistencia

social selectiva). 

- Formas de asistencia social en el feudalismo (la asistencia social

organizada, las guildas, las cofradías, corporaciones, Inglaterra leyes 

sociales, Atenas y Esparta pensiones y provisiones, España el ahorro co

mo previsión, Inglaterra cajas de previsión social, pioneros de este ti

po de asistencia). 

- Formas de asistencia social en el capitalismo

- Formas de asistencia social tecnificada (pioneros de· la asistencia

social tecnificada). 

BIBL IOGRAFIA 

- ANDER-EGG, ezequiel. Historia del Trabajo Social, tercera Edición.

Editorial Humanitas, Alicante España, 1984. 

- TORRES, Jorge. Historia del Trabajo Social, Editorial Grafitalia,

Barranquilla, Colombia, 1985. 

- NIKITIN P. Economía política, ediciones Anteo Bogotá.

UNIDAD No. 2 

OBJETIVO ESPECIFICO 

ULAS A= 5 B = 2 C = 2 

Entender y analizar los conceptos fundamentales y características gene

rales sobre Trabajo Social como disciplina científica. 



TEMAS 

- Conceptos fundamentale� y características generales sobre Trabajo

Social y disciplina de carácter científico. 

- Estudio de conceptos generales y relacionados entre: Necesidades,

problemas y conflictos; hombre, sociedad y estructura. 

- El objeto de estudio y razón de ser del trabajo social.

BIBLIOGRAFIA 

- ANDER-EGG, Ezequiel. Historia del Servicio Social, editorial Casa

de la cultura Ecuatoriana, Quito, 1977. 

- ANDER-EGG, Ezequiel. ¿Qué es Trabajo Social, Editorial Humanitas,

Alicante España, 1984. 

- ANOER-EGG, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social, Editorial Plaza

y Janes, Bogotá, Colombia, 1986. 

- ALAYON, Norberto. Definiendo al Trabajo Social, Editorial Humanitas,

Buenos Aires, 1981. 

- ALAYON, Norberto y Otros. ABC del Trabaje Scoial Latinoamericano,

Ecro Argentina, 1971. 

- TORRES, Jorge. Qué es Trabajo Social, Razón de Ser del Trabajo So

cial, Universidad Simón Bolívar, 1984. 

- TOWLE, Charlate. El Trabajo Social y Necesidades Humanas Básicas,

Prensa Mexicana, 1969. 



u:r��D No. 3 

OBJEtrvos ESPECIFICOS 

ULAS A =  10 8 = 3 e = 3 

Conocer los aportes de las asistencias sociales europeas y norteamerica

nas que sirvieron de base al surgimiento de las primeras escuelas de a

sistencia social en América Latina. 

TEMAS 

Influenc� Europea y Norteamericana en la formación profesional. 

Csracterísticas del servicio social norteamericano y europeo, corrien

tes filosóficas que influyeron en Trabajo Social. 

Instrumentos metodológicos empleados en los diferentes enfoques del 

trabajo social tradicional y desarrollista. 

Aportes de Mary Richmond, surgimiento de las primeras escuelas. 

Surgimiento de la primera escuela de servicio social en América Lati

na, Chile 1925. 

BIBLIOGRAFIA 

ANDER-EGG, Ezequiel. Historia de Trabajo Social, Tercera Edición, 

Editorial Humanitas, Alicante España, 1984. 

FRIENOLANDER, W.A. Dinámica del Trabajo Social, Editorial, Pax Méxi-

co 1978. 
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TORRES DIAZ, Jorge. Historia del Trabajo Social, Editores Grafita

lia, Barranquilla, 1985. 

PEREZ LEÑEROS, José. �ervicio y asisencia social, Ediciones y publi-

caciones Españolas S.A. Madrid, 1966. 

Varios autores, Diccionario "La Sociología", Ediciones �ensajeros, 

universidades, Bilboa (España) 1970. 

UNIDAD No. 4 ULAS 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Interpretar y analizar las primeras formas de ayuda y los elementos 

que originaron el Trabajo Social en Colombia. 

Conocer las diferentes asociaciones gremiales y campos en los c�ales 

interviene el profesional de trabajo social. 

TEMAS 

Primeras formas de asistencia social en Colombia en relación con sus 

períodos económicos. 

Epoca precolombina, mutualidad, tributación, a::mrri.dad tr.it:al,compuesta,. 

ampliada, reino comunitario. Leyes de protección indígena. Pioneros 

de la asistencia social aborigen. 

Características económicas de la década 30 al 40, surgimiento de la 

primera escuela de servicio social en Cclombia. 

/� . '



- Epoca de la violencia, surgimiento de la segunda escuela de servicio

social obligatorio. 

- Organismos gremiales de Trabajo Social a nivel internacional, nacio

nal y regional. 

- Ubicación del trabajador social en los renglones básicos de la econo

mía, principales instituciones donde se desempeña el tracajador social 

en Colombia. 

BIBLIOGRAFiA 

MARTINEZ, María Eugenia y Otros. Historia del Trabajo Social en Co

lombia 1900 - 1975, Cuadernos Universitarios 1981, Colombia. 

- FREPRE, Paulo. Pedagogía del Oprimido, Tierra Nueva, 1972.

TIRADO MEJIA, Manuel. Historia Económica y Política de Colombia.

- GOMEZ EDARD, Macias. Lacayo de Macias, Ruth. Hacia un Trabajo Social

Liberador. 

UNIDAD No. 5 

OBJETIVO ESPECIFICO 

ULAS A= 15 B = 4 C = 4 

Comprender los fundamentos metodológicos, teorías que hasta hoy ha veni

do sustentando el Trabajo Social, con el fin de conocer si éstas respon

den a la realidad social, económica y política de América Latina. 

TEMAS 

- Fundamentos teóricos, metodológicos e ideológicos del Trabajo Social

. '' 
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en América Latina. 

Factores ideológicos que influyeron en el surgimiento del trabajo so-

cial reconceptualizado. 

Métodos, esquemas, modelos de la reconceptualización y la post-re

ronceptualización. 

Vicios de la reconceptualización 

B IBLI OGRAF 1A 

TORRES DIAZ, Jorge. Historia del Trabajo S0ci2l, Editores Grafita

lia, 8arranquilla, Colombia, 1985. 

TORRiS DIAZ, Jorge. Metodología de Trabajo Social, Cuaderno de Tra

bajo Social No. 2, Barranquilla, 1985. 

ANOER-EGG, Ezequiel. Diccionario del Trabajo Social, Editorial Pla

za y Janes, Bogotá, Colombia, 1986. 

ANDER-EGG, Ezequiel. Achaques y MRnias del Servicio Social Recon

ceptualizado, Editorial, Humanitas Alicantes, Espa�a, 1984. 

ANORE-Egg, Ezequiel. El Trabajo Social como Acción Liberadora, Octa

va Edición, Editorial Universitaria Europa (UNIEUROP). Madrid, 1977. 

- PALMA, Di_ego. La Reconceptualización; una Búsqueda en América, Edi

torial librería ECRO S.R.L., Serie CELATS, 1977. 

- GRAZZIOSI, Laura. Códigos de Eticas del Servicio Social, Editorial

Humanitas, Buenos Aires, Argentina, 1977. 

PEREZ LEÑERO, José. Servicio y Asistencia Social, Ediciones y Publi-
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caciones españolas S.A. Madrid, 1966. 

Varios Autores. Diccionario "La Sociología", Colecciones Mensajeros, 

Avda Universidades, Bilboa, España, 1970. 

Revista de Trabajo Social No. 1, Federación Colom�iana de Trabajado

res Sociales, Consejo Nacional para la educación en Trabajo Social, Co

lombia, 1987. 



2. DESARROLLO HISTORICO DE LA PROFESION

2. 1. PRIMERAS FORMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

La asistencia social, es un principio humano fundado en Qroporcione� y 

percibir bienes y servicios, según las ccndiciones y los valores predo

minantes en una sociedad determinada. Pero a través del tiempo la asis

tencia sccial ha tenido diferentes connotaciones, predominando la con

cepción de recursos o ayuda que se le proporciona a las personas despo

seidáS de los recursos necesarios para poder subsistir. 

La ayuda tomada como auxilio, socorre o recompensa, se transformó con el 

tiempo en una serie de servicios asistenciales de caridad, beneficencia, 

filantropía y bienestar institucional que pasa de la simple obra de la 

acción social inm2diata de carácter paliativo, al complejo sistema tecni

ficada del Estado para suministrar bienes y servicios a la población con 

el objeto de mantener determinadas condiciones, niveles y calidad de vi

da. 

2.1. 1. Comunidad ·Primitiva. No existía la propiedad privada. El hom

bre tenía ·su propia forma natural de asistir a los impedidos o limita-

,
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dos para obtener los medios necesarios para vivir. En esta sociedad la 

ayuda a los necesitados y desválidos era asumida por la tribu o el clan 

como un aspecto de apoyo mutuo que se pre�entaban entre sí. El mutua

lismo innato los convirtió en solidarios y socio-gestionarios, donde no 

existían diferencias en la tP.n�nci2 �e los recursos para mantenerse co

munitariamente. La asistencia social natural enraizada en esta primera 

forma de vida de la sociedad, congénita a la concepción de protección 

y solidaridad mutua del hombre, producida por la ausencia de propiedad 

privada. En la comunidad primitiva los beneficios eran colectivos sin 

diferencias individuales producto del trabajo moncumunado, la socio ayu

da, la cooperación, la unidad del conglomerado, la solidaridad, etc. 

Los frutos, los anjmales, la tierra, las herramientas de trabajo y los 

hombres, no constituían propiedad privada en estas primeras formas de 

vida. 

2. 1.2. La División Natural del Trabajo. El desarrollo de las fuerzas

productivas especialmente el invento de nuevos instrumentos (lanzas, ve

nablos, etc) hizo posible la diferenciación de la colectividad humana 

según los géneros de trabajo. 

Una parte de la colectividad podía asegurar las necesidades de todos en 

determinado producto, quedando la otra liberada para otros trabajos. 

Así se produjo la división natrual del trabajo entre el hombre y la ·mu

jer. 

? -
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Los hombres se dedicaron a la caza, en tanto que las mujeres, los ancia

nos y niños recogían frutos de la naturaleza, practicaban la pesca, cui

daban del fuego y mantenían el orden en la morada. A los ancianos de 

gran experiencia les encargaban la producción de instrumentos de traba

jo, dirigían la caza y otras acciones conjuntas fueron tomando la direc

ción de todos los asuntos de la colectividad. Así se produjo la prime

ra gran división natural del trabajo: Según el sexo y la edad, esta di

visión marcó un gran salto en el desarrollo de las fuerzas productivas 

de la sociedad. 

La cooperación simple que permitió al hombre primitivo cumplir los tra

bajos para el individuo se fué constituyendo paulatinamente por la coo

peración laboral, es la forma más progresiva, basada en la especializa

ción de los distintos miembros de la colectividad en un trabajo determi

nado. 

2.1.3. Descomposición del Régimen de la Comunidad Primitiva. Los ins

trumentos de piedra aunque perfeccionados, eran de rendimiento muy bajo. 

Los cambios radicales en el desarrollo de las fuerzas productivas en. los 

milenios VI, V A.C., al comenzar el empleo de metales para la fabrica

ción de instrumentos de trabajo. El uso de los instrumentos metálicos 

estimuló el aumento de todas las fuerzas productivas de la sociedad; ele

vó considerablemente la productividad del trabajo y, como consecuencia 

originó cambios en las relaciones de producción y en toda la vida de la 

humanidad. 



El vasto empleo de los instrum=ntos metálicos tuvo una impJ.-:-t2ncia enor

me para el desarrollo de la agricultura. 

En las zonas desfavorables para la agricultura progresó la ganadería. 

En los milenios V y VI a.c. muchas tribus de las regiones subtropicales 

tenían ya demesticada muchas especies de animales. Como la cria del ga

nado era más productiva que la caza, las tribus cazadoras pasaban poco 

a poco a la ganadería. En varias zonas la ganadería era incluso más e

ficaz que la agricultura y vino a constituir la ocupación exclusiva de 

algunas tribus entes agricultoras. 

El desarrollo de la agricultura y la ganadería constituyó un importante 

avance en la evolución de la humanidad. 

El hombre por medio de un trabajo tenaz creó nuevos especies de plantas 

y doméstico nuevos animales. 

Creció la producción de bienes materiales indispensables para la vida. 

La productividad del trabajo de las comunidades primitivas se elevó, con 

mucha más rapidez, acelerando el progreso de la socied8d. 

2. 1.4 .. La Primera División Social de: Trabajo. La especialización de

las distintas tribus en una u otra esfera de la producción marcó la pri

mera división social del trabajo en la historia de la humanidad. Las 

tribus pastoras ampliaban sus conocimientos y perfeccionaban los hábitos 



necesarios para el desarrollo de la ganadería, para increment2r la pro

ductividad del traJajo y obtener más productos. Las tribus agricultoras 

mejoraban los procedimientos del cultivo de la tierra y recogían cada 

vez mayores cosechas. 

La especialización de la actividad laboral prop5�i�ban el desarrollo de 

los instrumentos de trabajo y medio de producción; par lo tanto siguió 

en aumento continuo la p:oductividad del trabajo. 

2.2. FORMAS DE ASISTEN:::IA SOCIAL EN EL ESCLAVISMO 

Esclavismo. El paso de la sociedad primitiva al esclavismo tiene por 

base el crecimiento de las fuerzas productivas, el desarrollo de la di

visión social del trabajo y el cambio: En la sociedad primitiva predo

minaba los instrumentos de piedra, mientras que en el régimen esclavista 

al conocer la fundición del hierro, pasaron a predominar los instrumen

tos de este metal. Los instrumentos de metal ayudaron a a�pliar el mar

co de la actividad laboral del hombre. El estrecho marco de la propie

dad comunal y la distribución igualitaria de los productos del trabajo 

trabaron el desarrollo de las fuerzas productivas. Desapareció la nece

sidad del trabajo conjunto y apareció la necesidad del trabajo indivi

dual. El trabajo colectivo exigía la propiedad colectiva de los medios 

de producción, mientras que el individual engendraba la propiedad priva

da. Surge la sociedad privada de los medios de producción, y con ella, 

la desigualdad patrimonial entre los hombres, tanto entre los distintos 



gens como dentro de cada una de ellas. Al progresar las fuerzas produ�

tivas el hombre ccmenzó a obtener más medios de subsistencia de los ne

cesarios para su vida. En tales condiciones se hizo posible el empleo 

del trabajo de otras personas. Esos trabajadores los suministraba la 

guerra: Los prisioneros se convertían en esclavos. El trabajo de los 

esclavos acentuaban cada vez más la desigualdad. Posteriormente al in

crementarse la desigualdad patrimonial, los ricos pasaban a convertir 

en esclavos también a los miembros de su propia tribu empobrecidas o 

empeñadas. Así surgió la primera divisió� clasista de la sociedad en 

esclavistas y esclavos, apareció la explotación del hombre por el hom

bre. 

2.2.1. La Segunda División del Trabajo. Producción de instrumentos de 

hierro y de otros metales hizo posible mejorar la elaboración de madera, 

piedra, hueso y otros materiales, de los que se fabricaban útiles varia

dos. La introducción de instrumentos de trabajos metálicos debía perfec

cionar los antiguos, asegurándose de este modo el mejoramiento de los há

bitos y la acumulación de experiencias. 

La obtención y elaboración del metal, la alfabería y otros tipos de pro

ducción necesitaban equipos especiales. Apareció entonces el horno de 

forjar, el torno de alfarero y otros equipos. La producción de hierro 

y otros metales, así como e1. invento de equipos de rendimiento relativa

mente elev�do impusieron la formación en las comunidades de grupos de a

gentes habituados a la fabricación de instrumentos de trabajo y objetos 



metálicos. 

Aparecieron en la comunidad los artesanos profesionales que invertían 

la parte fundamental de su trabajo, no en la obtención de productos para 

su consumo personal, sino en la fabricación de objetos que la comunidad 

necesitaba. La producción de metales y artículos metálicos, la alfabre

ría y la tejereria dieron lugar a los primeros oficios. 

Así se produjo, en el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, 

la segund� división social del trabajo: La artesanía se separó de la a

gricultura y ganadería. 

La creciente desigualdad entre los hombres dió lugar a la formación del 

estado como órgano de opresión de la clase explotada por la explotado

ra. 

Cuando el hombre se hace sedentario, cambia la forma de vida, la organi

zación social y la asistencia social natural sufre modificaciones que 

la hacen desaparecer, para dar paso a la asistencia social selectiva, 

determinante de la delimitación del espacio territorial, la subdivisión 

social en matrimonios de grupos y monogámicos. en la apropiación de ins

trumentos de trabajo, los servicios personales, las guerras de dominio 

y poder central. 

En el estado sedentario de la comunidad, la innovación de nuevos instru-



mentas de producción, el cultivo y la reproduccién de animales domésti

cos, crE!an excedentes de producción dedicadas en la primera fase del nue

vo sistema, a la atención de los ancianos, los niñcs, los enfermos y pa

ra los encargados de la super-estructura. En un posterior período los 

excedentes de producción, al igua que los medios, instr�mentos de pro

ducción se convierten en exclusividad de los sectores dominantes, priva

tizando y selectivizando la protección y asistencia social. 

Con la destrucción de la comunidad primitiva comienza a desaparecer el 

mutualismo natural, la cooperación desinteresada y el gregarismo como 

elemento vital d� la sociogestión asistencial, para dar paso a la asis

tencia social clasista que selecciona y rotula a los benificiarios. 

Se establece nuevas formas económicas, basada en la propiedad privada 

sobre los medios de producción, generando la explotación masiva de la 

fuerza de trabajo humano, que convierte a la sociedad en un semillero de 

necesidades, problemas y conflictos sociales, para la solución de éstas, 

surgen respuestas de tipo represivo, reformista, populista y asistencia

lista para mantener la estructura del poder clasista. 

Para indigentes o menesterosos surgen fórmulas correctivas de carácter 

paliativo, como la limosna, el socorro, la hospitalidad, los concejos 

etc. que enfoca soluciones parciales a los efectos de los problemas y no. 

soluciones de raíz. 



La asistencia social se transformó en dádivas materiales que suministran 

la clase dominante por intermedio de programas caritativos, filantrópi

cos, promocionales y preventivos de carácter paliativo. Se desarrolla

ron3 tipos de asistencia social: La individual voluntaria, la organi

zada por el clero o algunos sectores laicos, la estatal promulgada por 

leyes, decretos y resoluciones. 

La limosna, la hospitalidad, el socorro, la filantro�ía, etc son refle

jos de la asistencia social individual denominada caridad. La asisten

cia social organizada por el clero surge a consecuencia de la incapaci

dad física del voluntariado individual impedido para solucionar el fon

do de los problemas, en los eventos, los monasterios y las cofradías, 

los religiosos reunían a los ancianos, los enfermos, los huérfanos, las 

viudas, para protegerlos, socorrerlos, suministrarle la ayuda material, 

fundan hospitales, lazaretos, hospicios, reformatorios, correccionales 

etc. La asistencia social estatal, es la obligatoridad de un gobierno 

para prestar servicios colectivos e individuales a la población, conte

nida en políticas sociales se transforma en códigos, leyes, decretos 

ect., a su vez en instituciones, programas ·para minorar las necesidades 

sociales insatisfechas. Son ejemplo de esta asistencia social los códi

gos de Hamurabi y el Babilónico, las leyes mosaicas isabelinas, o ley 

de los pobres, las ordenanzas y cédulas reales promulgada por la corona 

española. 

El Código de Hammurabi: Es el más antiguo escrito en Mesopotamia cuna 



de la esclavitud y floreciente centro de desarrollo cultural. Estable

ce normas drásticas en el cumplimiento de la responsabilidad de los amos, 

maestros, mercaderes y los profesionales de la época, fué promovido por 

el Rey Hammurabi. 

El profundo sentido moral del código, se constituyó en un examen de con

ciencia para la sociedad, manifestando en interrogantes y en sus clausu

ras como las siguientes: "Hagan correr como el agua, _la vida de aquel 

que infrimja o cambie indebidamente las leyes". 

Código Babilónico: Constituye la primera manifestación de ayuda al es

clavo. Aún cuando la esclavitud se consideraba un hecho natural. Pre

senta a la sociedad dividida en propietarios, artesanos y esclavos. 

"No obstante, ampara al esclavo bajo la justicia y asegura el salario 

del trabajador. El amparo al esclavo existía pero considerado en el lí

mite entre el hombre y el no hombre". 

Otras formas de ayuda y asistencia que contempla son los suministrados 

a los huérfanos y viudas, lo mismo que la recolecta de fondos para libe

rar esclavos. 

China - Confucio: Dentro de esta cultura y civilización se encuentra 

una de las normas morales más antiguas en las que pueden fundamentarse 

la ayuda al projimo. Confucio elaboró una doctrina de la armonía que 

tenía además un gran sentido práctico. Estableció la práctica de la 



piedad filial, la benevolencia y la acción recíproca: "No hagas a los 

demás lo que no qu1eras que te hagan". Para Confucio la piedad hacia 

los pobres es más necesaria que el agua y el fuego; y en la limosna es

tá la fuente de esa sabiduría. También sostuvo que el hombre bueno "al 

afirmar su propia personalidad, trata también de afirmar la de los de

más, y al desear el triunfo trata de que los demás lo consigan a la vez". 

Atenas: La ayuda a los enfermos, los desocupados, l�s huérfanos, las 

viudas son proporcionados por el estado, mediante pensiones, distribu

ciones de alimentos, (ofrecidos en los sacrificios) y fondos de caridad 

obtenidos en parte por el pago de los espectáculos públicos (impuesto). 

Los filósofos como Aristóteles y Platón justificaban la división social 

como algo dado en la naturaleza, ya que no se podía romper y cambiar. 

Durante esa época SE: consideraba como "natural" que la gran mayoría de 

los hombres estuvieran constituidos por los pobres y los esclavos, es 

decir se les había asignado un lugar "natural" por lo tanto era inconce

bible una acción social que contemplace que las cosas no fuesen así. 

Platón decía 11 la justicia asegura a cada cual la posición de aquella que 

le pertenece y el libre ejercicio del empleo que le conviene. 

Aristóteles habla también del orden y la dominación de los unos sobre 

los otros corno algo natural. Acepta que las diferencias individuales 



sirvan para diferenciar entre quienes de�e gobernar y quienes deben ser 

esclavos por naturaleza. El sostiene que "el esclavo es un servidor y 

entra en la categoría de instrumentos para la acción". 

De los textos de Platón y Aristóteles se deduce que para el pobre, el 

esclavo y el necesitado no había posibilidad de ayuda, ya que la condi

ción natural de los pobres y esclavos, no permitiría la posibilidad de 

crear instituciones de ayuda por que contradecían el orden establecido. 

Los Evangelios no son tratados de beneficencia, ni de asistencia a los 

pobres, ni de revolución social, tampoco expresan una ideología políti

ca. Su fin principal es: Ofrecer un camino de salvación eterna para 

un reino que comienza en este momento, mediante el testimonio y la prác

tica del amor y fraternidad. 

El amor es el hecho central de la fé cristiana, en la cua� se amplía la 

fraternidad que no tenía el pueblo judío. 

No cabe duda que el cristianismo produce una profunda y radical revolu

ción en la relación entre los hombres: Projimo es cualquier persona ne

cesitada de ayuda, el amor al projimo es el que da la medida del amor a 

Dios y el grado de vida cristiana. 

Se estableció la ayuda a los viajeros necesitados, dándoles trabajo para 

que se alimentaran y vistierai, se les estimulaba para que se provean de 



las cosas que necesiten u no dándoles ayuda paternalista, que implicaran 

el parasitismo de los individuos, las formas de �yuda práctica estuvo re

presentada en las limosnas y la caridad, la atención de los enfermos y 

hambrientos al cuidado de los huérfanos y las viudas, etc. 

Cristianismo Primitivo: Una doctrina y práctica de la ayuda al po8re y 

al necesitado está presente y vivo en el espíritu evangélico trasmitido 

y vivido por los Apósteles de la vida de Jesucristo. 

No había en ellos indigentes, puesto que cuantos eran dueños de hacien

das o casas las vendían y lo depcsitaban a los pies de los Apósteles y 

a cada uno se le repartía de acuerdo a sus necesidades. 

Con respecto a la ayuda a los pobres. ''El que llega es un caminante a

yúdales en cuanto podais; sin embargo no permanecerá entre nosotros más 

de dos días y si fuera necesario tres, más si quiere establecerse entre 

vosotros teniendo un oficio que trabaje y así se alimente, de modo que 

no haya entre nosotros ningún cristianismo ocioso''. 

Es muy interesante ver las ideas de ayuda al necesitado, el modo de pro

porcionarla de tal modo que el mismo se provea. 

En cuanto a la práctica de la caridad se avoca a tratar las consecuen

cias de cinco (5) grandes problemas sociales de su época. 



Atención de los enfermos y hambrientos 

Cuidado de lns huérfanos y viudas 

- Hospitalidad a los extranjeros

- Visita y socorro a los presos

Servicios caritativos prestados a las víctimas de las persecusiones

religiosas.

En Israel Leyes Moséicas (resumidas en deuteronomio,_quinto libro del 

Pentateuco de Moisés); estas leyes establecen como doctrina la protec

ción a los pobres, la justicia y la ayuda al necesitado, con sentido 

fraternal y piedad cristiana. 

La ley mosáica contenía una serie de prescripciones en favor de los po

bres que hacían, al menos legalmente su situación más favorable que en 

cualquier otro lado. La esclavitud como condición de ciertos grupos de 

homr.�es no existía, ya que quienes eran tales, recobraban su libertad 

al cabo del tiempo. En Israel cada 7 años se decretaba la libertad de 

los esclavos. Por otro lado el espíritu de la ley, integrado por los 

profetas escluye absolutamente todo tipo de relación humana dominadora. 

Respecto a la propiedad, la existencia de des (2) instituciones (el año 

sabático y año jubilar), le devolvía concretamente a ésta su función so

cial. Por el año sabático, cada 7 años, la tierra cultivable descansa

ba y lo que producía naturalmente ese año, pertenecía a los¡xbres; por 

el año jubilar cada 50 años se repartía nuevamente la tierra: El que 



la había vendido por necesidad la recuperaba, caducaban las deudas, etc. 

Todas las for�as de ayuda al necesitado, fueron atendidas en Israel co

mo exigencia de la justicia, el pobre es un oprimido y la justicia se 

entiende dentro del ámbito de la fraternidad y no del orden natural. 

Se expresa esa fraternidad en términos de amor, amistad, lealtad, etc. 

En torno a la cuestión de la ayuda a los necesitados la ley mosáica tie

ne una serie de prescripciones concretas que encontramos en el libro de 

la ley, el deuteronomio. 

Entre las cuales se encuentran las siguientes: "Si hubiese en medio de 

tí un necesitado de entre tus hermanos en tus ciudades en la tierra que 

Yahvé tu Dios te dió. No endurecerás tu corazón ni cerraras tu mano a 

tu hermano pobre, sino que le abriras tu mano y le prestaras con quepo

der satisfacer sus necesidades, según lo que necesite ... abriras tu ma

no a tu hermano, al necesitado y al porbre de tu tierra". 

Respecto a la situación de los esclavos, el deuteronomio prescribe: "si 

uno de tus hermanos se te vende te servira 6 años pero al séptimo año le 

despedirás libre de tu casa y al despedirle libre no le mandarás vacío, 

sino que le daras algo de tu ganado, de tu era (tierra) y de tu lagar 

(instrumento de trabajo) haciéndole partícipe de los bienes con que Xah

ve tu Dios te vendice a tí". 

/ 



2.3. FORMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL FEUDALISMO 

El Feudalismo. Es el régimen político característico de la Europa occi

dental de la edad media, se implantó en Europa desde el siglo IX al si

siglo XIV. El orden social estaba basado en la desigua�dad de clases, y

en la diversidad de categorías existentes: Clero, nobleza (clasP.� �ri

vilegiadas) los colonos y los siervos (clases menos favorecidas). 

Los colúnos eran vasallos que aunque gozaban de libertad para escojer el 

señor y las tierras donde quería trabajar, no gozaban de muchas conside

raciones. Los siervos en cambio, no tenian ninguna ventaja; no tenían 

las consideraciones de ser seres humanos, sino de cosas vinculados a la 

tierra y su trabajo y su persona pertenecía al señor que los utilizaba. 

A la vinculación del señor y el vasallo se llamó feudo, que consistía en 

el usufructo de las tie1ras, que el señor daba a su vasallo. 

Durante la edao media, la asistencia social se practicó bajo las formas 

de .limosna y cofradías y se hacía en forma individual u ocasional, 

organizada a través de instituciones de beneficencia creadas para tal 

fin por la iglesia y posteriormente por los gremios. En esta época, la 

limosna era la forma de ganar el cielo y un método para asegurarse con

tra el castigo futuro y los pudientes entre los más brindaban más obte

nían al beneficio de la salvación. Los pobres por el contrario, entre 

más pobres fueran, más facilmente ingresaban al reino de los cielos. 



Con esta doctrina de salvación, la iglesia se constituyó en la época rne

diaval-feudal, en un poder que llenó sus arcas, se apoderó de grandes 

extensiones de tierra y manejo del poder de algunos estados europeos. 

Durante este período la asistencia social continúo desarrollándose bajo 

el patrocinio de la iglesia, a través de los asilos, hospitales, refu

gios, distribución de alimentos, ropas y demás ayudas. Pero a pesar de 

todos estos esfuerzos resultaban insuficientes para atender la gran co

bertura de las necesidades y los numerosos problemas, intervino el Esta

do bajo el poder civil para reglamentar la asistencia y establecer las 

obligaciones de los laicos con los necesitados. En nombre del poder ci

vil Carlos Magno creó un plan de asistencia "Eclesiástico-Civil" que fi

jaba la obligación de cada persona de sostener a los miembros de su fa

milia, la obligación de los nobles de ayudar a los indigentes, los apor

tes que debían dar los ovispos, las monjas, los nobles y los vasallos 

para los pobres y la orden de dar trabajo a los �endigos capaces. 

La iglesia también creó disposiciones para fomentar la asistencia y los 

concilios de Aquisgran (816-836) ordenaron que todos los conventos debe

ran contar con un hospicio para los peregrinos y los ancianos y los con

ventos de religiosos deberían recibir a los ancianos. Los hospitales de 

la edad media prestaban servicios directos atendían a los enfermos, an

cianos, peregrinos, inválidos, leprosos, etc. 

Para atender el problema de los niños abandonados el Papa Inocencia III 



introdujo en un asilo el sistema de torno el cual se extendió en forma 

rápida por toda Europa como buen sistema de recepción de los niños. 

Cada estado asume la responsabilidad de crear y mantener organizaciones 

bajo la modalidad de beneficencia, asistencia social, bienestar social 

o desarrollo social que sufren un estado llamado seguridad social ampa

rado por leyes, decretos y resoluciones que se transforman en programas 

colectivos. 

De esta manera la asistencia social organizada, se constituye en un me

dio de soluciones parciales, incapaz de resolver las neces�dades reales 

de la población por lo incipiente de la política y la ausencia de recur

sos suficientes para ser destinados a los sectores afectados. 

PAISES PROMOTORES DE LA ASISTENCIA SOCIAL ORGANIZADA: 

Atenas y Esparta: Pensiones y provisiones. En la Antigua Atenas, en su 

tiempo de hejemonía antes de la era cristiana se establece la norma de 

pensiones para ayudar a los desválidcs (enfermos - inválido3, a,1cia:1os, 

viudas y huérfanos, más la distribución de alimentos ofrecidos en sacri

ficios. También se creó el impuesto de ayuda, obtenido por el ingreso 

a los espectáculos público3. 

Esparta generadora de una cultura milenaria compenetrada profuncamente 

en la severidad de sus costumbres sienta las bases del bienestar indivi-



dual en lo físico, lo esperitual y en el perfeccionamiento racial "La 

solicaricl5d imperaba en los aspectos humanos y de manera especial en las 

castas sacerdotales y guerreras a los cuales se protege comunitariamen

te, como los residentes en colonias y auxilios a los ciudadanos que de

bido a incapacidad, no pueden alegar recursos para su subsistencia. Con 

sentido de previsión, el estado educa a los hijos de los guerreros falle

cidos en su defensa". (1) 

Países Germánicos: Las Guildas 

Organizan las guildas, en las cuales se presenta la fraternidad y ayuda 

entre sus asistentes, con la obligación de defender la vida y honra de 

quienes disfrutan los placeres de la mesa. 

Las guildas deben su erigen a las ideas cristianas de caridad y paterni

dad para la ayuda mutua. Se preocupan por la defensa mutua los servicios 

colectivos, la protección de los bienes y personas integrantes. 

La asistencia recíproca en los conguildas o afiliados se manifiesta, en 

las cláusulas que tratan sobre los riesgos y accidentes las cuales son 

previstos en los estatutos mediante el socorro a sus miembros enfermos, 

su atención permanente, la honra y la memoria de los difuntos y el encar

go de educación de los hijos. 

1 RENGIFO, Jes�s María. Citado por TORRES DIAZ, Jorge. Historia de Tra
bajo Social, Editores Grafitalia, Colombia, 1985, p. 29. 



De aquí nacen las posteriores corporaciones de ayuda mutua, las coopera

tivas y las sociedades mutuarias. 

Francia: Las Corporaciones 

En el siglo XII se fundan en Francia las corporaciones de oficios con 

un carácter institucional bien organizado. 

Las corporaciones se caracterizaban por 2 objetives fundamentales: 

1. Crear una unidad jurídica colectiva capaz de proteger a los que ejer

cían la profesión. 

2. Cuidar los intereses profesionales.

La unión de obreros para cooperarse mutuamente se dividían en aprendi

ces, criados y maestros. 

Los que instruyen, los que sirven y los que mandan. El maestro debe dar

le al aprendiz, albergue, alimento, vestido, gastos de enfermedad, esta

bilidad en el trabajo y promoción laboral. Las corporaciones según Hen

ry Pirenne constituían un socialismo municipal en donde el individuo se 

subordina al bien común, a la vez que recibe de ésta su "status jurídi

co" frente a otras corporaciones instituciones y al poder del monarca 

y seguridad así como estabilidad en el trabajo, atendían además las ne-
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cesidades espirituales y sociales de los miembros especialmente en caso 

de enfermedad y muerte. 

Las corporaciones son una colectividad de hombres unidos por intereses 

comunues. Es una institución o ente moral e inpersonal cuyo funcicna

miento implica la cooperación de todos sus miembros para el logro de fi

nes comunes, son centros de trabajo y mutua ayuda. 

LAS COF�ADIA 

' 

Predominan en Europa con el auge del cristianismo de la edad media. Su 

produndo carácter de piedad orienta su acción a la prestación de servi

cios especiales en caso de enfermedad, desocupación o incapacidad. Los 

artesanos de un mismo oficio se organizaban en cofradías para impartir 

caridad y ayud3 a sus afiliados. Socorrían a los ancianos, enfermos e 

inválidos, ayudaban a los huérfanos y les enseñaban oficios y en algunos 

casos pagaban en especies o dinero a los enfermos. 

Las cofrades debían pagar cuotas por los servicios, so pena de perder 

el derecho. 

Posteriormente con el carácter indiv:dual impuesto por el capitalismo, 

. éstas desaparecen y dan lugar a las estructuras estatutos de seguridad 

social, representadas en beneficios, cajas de previsión social, seguros 

sociales, etc., para atender las desigualdades sociales. 



España: El ahorro como práctica de previsión: La caridad cristiana, 

la benefiencia estatal y las cofradías, no fueron suficiente para aten

der los estados carenciales del hombre, de ahí la necesidad de crear nue

vas formas y medios para generar mayor asistencia social. Uno de estos 

fué el ahorro de recursos para satisfacciones futuras e inmediatas en ca

so de calamidades, desastres o para la búsqueda de un mejor bienestar y 

seguridad individual, pero los salarios escasamente daban un margen para 

vivir y no para crear patrimonios de prevensión asistencial. 

Inglaterra: Leyes Sociales. 

En 1349 se promulga en Inglaterra la primera ley acerca de los pobres, 

originada por una catástrofe nacional. 

Esta catástrofe causó gran escaces de mano de obra. Apremiada por los 

señores feudales el Rey Eduardo III aprobó la "ley de los trabajadores" 

(1349), la cual ordenaba que los trabajadores en condiciones físicas de

bían laborar en sus propias parroquias, no se permitían dar linosnas a 

los mendigos en buenas facultades físicas. Esta ley se constituyó en la 

primera de muchas otras, orientadas a proveer la vagancia, la mendicidad 

y las emigraciones rurales. 

En 1531 Enrique VIII ordena que los jueces de paz debían investigar 

las solicitudes de los ancianos e indigentes incapacitados para trabajar 

y se les debió expedir una licencia para pedir limosna en una zona desig-



nada. 

En 1536 se establece el primer plan de beneficencia pública que o�liga, 

entre otras a la parroquia a sostener al pobre incapacitado. 

En 1572 la Reina Isabel, firma una ley del parlamento que introdujo en 

impuesto gneral. para obtener fondos encausados, al socorro de los pobres. 

También estableció inspectores de los pobres para administrar la nueva 

ley. 

En 1601 se firma la poor law (ley de los pobres) conocida más popular

mente como ley isabelina de los pobres. Fué una recopilación de leyes 

anteriores para atender a los pobres, presentó la forma final que tomó 

la legislación.para proteger a los pobres en Inglaterra después de mu

chos intentos de su� antecesores la ley de los pobres, estableció el sis

tema de socorro público bajo la responsabilidad de el gobierno, que du

ró vigente por más de 300 años en la Gran Bretaña e instauró el princi

pio de organización comunitaria local, para sostener económicamente a 

los indigentes. 

La ley de los pobres sirvió de modelo para otros paises que la toman co

mo base para la constitución.institucional de la asistencia pública. 

La Sociedad de Organización Caritativa 

Cajas de Previsión Social. Desde 1300 de la era actual se van constitu-



yendo acajas de previsión social en Inglaterra. La primera que se cono

ció se denominó "Caja de Hermandad" para atender los mineros enfermos. 

L2 ctención consistía en pagar los costos de asistencia médica y el sa

lario devengado por el accidentado o enfermo. 

En 1845 se establece en Inglaterra la obligatoriedad de las cajas de 

previsión social. 

En América Latina, Argentina es la primera n2ción que establece las ca

jas de previsión social, mediante la ley de seguridad social de 1904. 

Luego México en 1912, Chile en 1925, Brasil 1933, Perú 1936, Venezuela 

1940, Colombia 1945. 

2.3. 1. Precursores de la Asistencia Social Organizada : Juan Luis Vives 

(1492 - 1540). Considerado el precursos de la asistencia social organi

zada, es el primer teórico de esta especialidad. Su obra cumbre "De 

Subvenciones Pauperum" (socorro de los pobres) es la pionera en el orden 

filosófico y metodológico de la acción beneficio asistencial en Europa. 

De origen Español. se educó en París y vivió en Belgica. Fué uno de los 

científicos más notables Se su época, como orientador y consejero de los 

cónsules y senadores de la ciudad de Brujas, donde desarrolló su gran 

obra. Puesta en práctica dos siglos y medio desués en Hamburgo, median

te una reforma legal de socorro para los pobres, la cual introduce un 

sistema de investigación y distribución de ayuda a los indigentes por me

dio de un sistema de distritos que funcionaban a través de comités vo-



luntarios nombrados por el senado. La ciudad fué divida en 60 barrios, 

con igual número aproximado de familias pobres. En cada barrio había un 

comite de 3 ciudadanos respetables que prestaban su servicie gratuita

mente. La investigación la coordinaba un cornite central compuesto por 

5 senadores y 10 ciudadanos particulares. Las 60 comisiones actuaban 

al mismo tiempo como agentes de la "Casa Central de Pobres", entrevista

ban a los indigentes sobre su salud, los ingresos, su moral y costumbres 

para determinar las necesidades de cada familia. Los niños y los ado

lescentes eran capacitados en las escuelas elementales. Se crearon es

cuelas industriales abscritas al orferinato central. 

Vives explica en su obra "Socorro a los Pobres dedicado a los cónsules y

senadores de la ciudad de Brujas, la concepción teológica y filosófica 

de la ayuda a los necesitados, el tratado se divide en 2 libros: 

En el primero d3n la fundamentación teológica filosófica de la ayuda 

al necesitado, explicando previamente el origen y las necesidades y mise

rais del hombre 

En el libro segundo se refiere a la conveniencia y al modo en que la 

colectividad y sus gobernantes deben ocuparse de los necesitados expli

cando así mismo, el modus operando de esa acción social. 

Para Vives la ayuda no debe concretarse solo en dinero, sino también y 

más especialmente, en consejos, presencia corporal, palabras, fuerza, 

Ge 
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trabajo y asistencia. Hacer el bien es natural consecuencia de la mu

tua interdependencia existente entre los hombres y es la ingratitud de 

los que reciben la causa de que muchos se aparten de hacer el bien. 

Indica el proceso de acción, dividiendo la ciudad en Barrios asignando 

dos senadores y un secretario por cada barrio para investigar la condi

ciones de los indigentes y proprocionarles la ayuda requerida por medio 

de empleo, capacitación, auxil ! os, rehabilitación en lugar de la acos

tumbrada limosna. Propuso asilo para los ancianos y desocupados, pero 

los mendigos, vagos, sin domicilio si tienen buena saluj deben declarar 

la causa por la cual mendigan: ningún pobre debe estar ocioso, si por 

su edad y salud puede trabajar (escribía Vives). 

Esta metodología creada por Vives inspiró a muchos ot�os como al norte

americano Benjamín Thomson, el conde Runford, Thomas Charlems, William 

800th, Octavio Gil, Federico Ozanan, etc. 

San Vicente de Paul (1581-1660) 

Nació en Francia en la época del inicio y consolidación del capitalismo 

comercial y financiero, que marcaron el desesperado afán del lucro y la 

multiplicación de los estados carenciales de la población concentrados 

progresivamente en las ciudades para sufrir las penurias y el abandono 

a que fueron sometidos por parte de gobernantes religiosos, comercian

tes, industriales y rentistas. 
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Vicente de Paul inicia su vida religiosa a los 19 años pero su activi

dad asistencial la inicia a los 37 años de edad cuando la indigencia 

proliferó por campos y ciudades acampanada por la peste de la guerra y 

el hambre. "Los pobres que se multiplicaban todos los días que saben 

a donde ir, ni que hacer, constituyen mi peso y mi dolor .... yo he vis

to a esas pobres gentes tratados como vestías", decía con frecuencia 

Paul. 

Funda la orden religiosa "Damas de la Caridad" encargada de visitar a 

los pobres para entregarles ropas, comida. Esta orden religiosa es la 

pionera de las asociaciones o cofradías de la caridad que luego prolife

raron por todo el universo cristiano. 

Organizó la "Congregación de la Misión" (Padres Paules con la que pre

tendió extender la acción a los campesinos. Fundó varios centros para 

niños expósitos los cuales hasta ese momento eran recogidos por la poli

cía y llevados a un hospicio para ser vendidos, ahogados para que no llo

raran ni padecieran hambre. 

Organizó hospicios para los mendigos y anci�nos. Se obra inició un pro

ceso revolucionario en la caridad, transformando la limosna en trabajo 

voluntario organizado y metódico, a partir de la organización institu

cional de la caridad y el fomento de. la filantropía. 

La sociedad de organización caritativa la Charity Organizatión Society 



(C.O.S.) fundada en Londres en 1869. La sociedad se constituyó en la 

cuna de los pioneros del trabajo social profesional como Sir Charles 

Stewar, Richard Greenn, Edward Venison, Octavia Hill. 

La organización caritativa creó por primera vez ur. departamento de in

vestigación, que recibía información a cerca de cada solicitante de au

xilio. 

La organización utilizó el método alemán llam2.do "Sistema Elberfeld" 

que divide a la ciudad en pequeños distritos cada uno de los cuales eran 

administrados para distribur.i6n de socorros, pcr un grupo de ciudadénos 

que actuaban como comisión voluntaria. 

Debían ayudar a las familias con dinero, ropa y alimentos; pero el mayor 

interés se concentraba en la influencia moral que debían ejercer sobre 

ellos y que se suponía debía cambiar la forma de vida del indigente. 

En los distritos más grandes, la dirección del trabajo de estos volunta

rios quedaba a cargo de un "agente" a sueldo de la sociedad de organiza

ción caritativa, es decir que se inicia la remuneración para la presta

ción de servicios de beneficencia, profesionalizando un actuar que se 

vende salarialmente 

Posteriorm.ente en todos los continentes surgen varios tipos de organiza

ciones filantrópicas, benefiencias, cajas de previsión social, institu-
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to de Seguros Sociales; órdenes fraternales, departamento de bienestar 

social etc. 

Robert Owen: Reformador Social Británico. Ante los problemas creados 

por la revolución industrial, comprendió diversas reformas en beneficio 

de los obreros, publicó diversas obras en la que propugnó la unión, la 

cooperación, la propiedad colectiva, típica representación del socialis

mo utópico de su época. 

Fundó en Indiana (E.U.A.) la ciudad comunitaria de New Harmony que fué 

un fracazo. Autor de una nueva visión de la sociedad, libro del nuevo 

mundo moral (1826) fué un gran promotor del sindicato pa�a asegurar los 

obreros, fué de los primeros en establecer una escuela para la educación 

infantil y una institución para la formación del carácter. Al fracasar 

sus esfuerzos por conseguir mejores leyes obreras, trató de difundir sus 

pequeñas comunidades pcr Estados Unidos, Escocia, Irlanda, etc. pero 

sin éxito. 

2.4. ASI3TENCIA SOCIAL CAPITALISTA 

Desde el siglo XI hasta el siglo XV, Europa mantuvo su estructura feu

dal, ya entrado el siglo XIII se produce la llamada "Crisis de agotamien

to": Malas consechas, hambre, desvalorización de la moneda ... En el 

siglo �iguiente la peste negra que asota a Europa origina la despobla

ción del mundo rural y algunas tierras quedan abandonadas. Se dan las 



primeras revueltas campesinas en Francia (1358) y en Inglaterra (1381). 

Estos hechos unidos a otros factores hacen tambalear por su base la or

ganización feudal. 

A lo largo del siglo XV, mientras se tecnifica la agricultura y los ar

tesanos empieza a trabajar para otros, se van produciendo ciertas trans

formaciones económjco-sociales que perfilan el denominado capitalismo 

inicial. En el siglo XV aparece lo que se le ha denominado el capita

lismo comercial y financiero, con Holanda e Inglaterra a la cateza; es 

un capitalismo de gran escala con un mercado especulativo de capitales. 

Aparece la manufactura y los artesanos se van convirtiendo en obreros. 

El trabajo manual va siendo rESTplaza:b por la máquina y cada vez mayor 

número de personas trabajan en máquinas que no son suyas, se produce 

también un gran éxodo de campesinos hacia las ciudades. 

Estas transformaciones económicas tuvieron fuertes repercusiones socia

les cuando se inicia el periodu de intensa acumulación de capital desti

nado a la construcción de fábricas y máquinas, éste conlleva una reduc

ción drástica del consumo mediante una mayor explotación de los trabaja

dores, incluso de los niños. 

En el siglo XVIII en Inglaterra y el resto de Europa se produce la in

corporación de la máquina a los procesos productivos. Esta denominada 

"Revolución Industrial" fruto de la técnica y de la ciencia y su aplica

ción en el proceso de producción, tuvo una influencia decisiva en la ex-
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pansión del capitalismo, significó no solo un cambio en la técnica de 

la producción sino también una revolución en lo social, en lo político, 

en lo cultural etc. Convirtiéndose así la técnica en el principal mo

tor de la economía moderna. Se simplifican las operaciones de la pobla

ción, el tiempo· y las posibilidades de realizar tareas simultáneas, se 

aumenta la capacidad de producción y productividad y el rendimiento, se 

logra una economía en el uso de materias primas pero Jo que se estable

ce entre las que poseen bienes de producción y los que aportan la fuer

za de trabajo, aparecen 2 clases sociales: La Burguesía poseedora de 

los bienes y la producción y el Proletariado, formado por los obreros 

reducidos y la minoría sometidos a la explotación. 

Las máquinas tienden cada día más a remplazar al trabajo artesanal y ha

ce imposible la vida del artesano el pequeño taller es sustituido por 

la gran fábrica en las que trabajan miles de obreros. Los artesanos se 

hacen trabajadores asalariados. El desarrollo capitalista y el crecien

te desarrollo económico sin precedentes contribuye a poner ante la mul

titud innumerables de proletarios un yugo que poco difiere de los escla

vos. 

Paralelamente con la manufactura comienza la primera explotación de ti

po capitalista en cuanto que implica, una disociación entre los medios 

de producción y el productor y un desplazamiento de la economía familiar, 

en la que el trabajador generalmente era propietario de los instrumen

tos de producción. 
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Con el florecimiento del industrialismo nace la producción netamente 

capitalista y se llega a la etapa final del proceso que da lugar a la 

aparición y desarrollo de una nueva clase social: El proletariado. En 

su origen el proletariado estuvo constituido por campesinos arrojados 

del campo y por artesanos empobrecidos. Más tarde a la clase obrera, 

la engrosarían los hijos de los mismos proletariados. 

Los niños son sometidos al trabajo en las minas desde pequeños y obliga

dos a realizar tareas pesadas o maltratados por los dueños de la mismas. 

Se les sometía igualmente a trabajos pesados por más de 12 o 14 horas. 

Las mujeres eran víctimas de abusos, se les obligaba a trabajar día y 

noche sometidas a peligros contra la salud física y moral o al abuso de 

patrones, los obreros llevan una vida miserable ante la marcada explota

ción a que fueron sometidos. 

Si el trabajo era duro y alineado, la vicia fuera de la fábrica era mise

rable, viviendas insalubres, húmedas, mal iluminadas. Algunos trabaja

dores vivían en sótanos húmedos a ello había que añadir los horrores 

del hambre en las épocas del paro forzoso, los sufrimientos en los ca

sos de accidentes de trabajo o de invalidez le desorganización familiar 

y el desamparo en la vejez. 

En esta situación social, con las concepciones políticas y económicas 

vigentes, bajos los efectos adormecedores de una religión de la resigna

ción al servicio del trono, se inicia un nuevo modo de ayuda al necesi-



sitado. Es el que se ha llamado como yacción benéfico-asistencial. Pe

ro también aparecen las primeras legislaciones de tipo social. 

La situación de la clase trabajadora que, en algunas de sus formas más 

brutales de explotación dió lugar al surgimiento de los movimientos obre

ros en un primer momento esto se expresa en asociaciones de carácter mu

tualista y bien pronto se transforma en ascci&cio�2.s de resistencia pa

ra mejorar las condiciones de trabajo, conseguir 2L lmento en los salarios 

y obtener el reconocimiento al derecho de asociación. 

Frente a la irrupción del movimiento obrero, los estados reaccionan con 

dureza; los dirigentes y militantes del naciente sindicalismo son perse

guidos, encarcelados y hasta ejecutados. Inglaterra, el país pionero de 

la revolución industrial es la cuna del movimiento obrero, la presión y

la lucha de los obreros organizados, obliga a que el gobierno las reco

nozca legalmente; esto ocurre en Inglaterra en 1825, y en 1871 por pri

mera vez en una constitución se reconoce el derecho de asociarse a los 

trabajadores . 

A medida que la clase trabajadora se organiza en sindicatos, la presión 

del estado se hace cada vez máyor, por otra parte las clases dominantes 

comienzan a preocuparsen por la fuerza y combatividad que va adquirien

do �a clase trabajadora y en especial las consecuencias de la huelgas y

de la rebelión obrera, en cuanto podían afectar la producción, las ga

nancias y la propiedad de los bienes de produccicón. De este modo para 



la clase burguesa se hizo necesario que el estado interviniera no solo 

reconociendo a los sindicatos, sino metiéndolos en el juego del sistema 

a fin de encausar su acción dentro de ciertos límites. 

Las miserias sociales del capitalismo y d8 la revolución industrial, no 

solo motivaron la aparición de los movimientos obreros, sino también la 

formulación de teorías y doctrinas sociales que apararecieron como al

ternativa de superación del capitalis�o, ya que permitieron ampliar la 

visión que tenían estos moviminetos. 

Francia país menos industrializado que Inglaterra proporciona las prime

ras formulaciones teóricas que constituyen alternativas al capitalismo. 

También debemos mencionar la opción énarquista que inrumpe en el siglo 

XIX, como respuesta a los problemas de la clase trabajadora y como una 

de las ;nás importantes corrientes ideológicas en la historia de las re

voluciones sociales. 

Como doctrina y práctica político-social, el anarquismo preconiza la li

bertad absoluta del hombre y la supresión de toda autoridad. Para el 

anarquismo la sociedad debe estar organizada sobre la base del pacto o 

libre acuerdo c2 hombres entre sí. 

En la sociedad anarquista no debe existir clases sociales, ni intereses 

privados, ni organización de tipo coactivo, ni leyes coersitivas de nin-



guna especie. Su objetivo último es la completa desaparición del esta

do y del gobierno y la máxima exaltacién de la libert2d del individuo. 

2.4. 1. La Acción Beneficio Asistencial : Durante toda la edad media el 

cuidado de los pobres en Europa estuvo fundamentalmente a cargo de la 

iglesia, pero.cuando las "circunstancias históricas debilitaron el poder 

de los antiguos señores feudales y de la iglesia mediaval, redistribuye

ron la riqueza y el poder y generaron una nueva sociedad industrial". 

No solo declina el sistema de ayuda que habían prestado los monasterios 

y la ayuda de la iglesia sino que las formas de ayuda mutua y asistencia 

social prestada por los gremios también entran en decadencia a partir 

del siglo XV, todo esto fué haciendo necesario nuevas form&s de ayuda y

asistencia social. 

El hombre de la sociedad que remplaza al que tuviera vigencia, no puede 

hacer limosna, o por lo menos no puede hacerla en una medida que perjudi

que el ritmo de. inversiones necesarias para el progreso. 

La pobreza manifestada no es agradable y tanto el estado como grupos par

ticulares realizan esfuerzos para atenuarla. 

En el siglo XIX aparecen alternativas de transformación radical de la 

si tuac tón que explica de manera diferente la naturaleza de la pobre-

za: No simplemente como un problema individual, sino como una situación 



que se deriva de estructuras socioeconómicas concretas. Sin embargo, 

todo el desarrollo de la asister,:::ia social, con la sencibilidad y preo

cupación real de muchos de los miembros de este equipo profesional, se 

dió como respuesta al problema de la pobreza considerada ésta como un 

subproducto indeseable del sistema capitalista y no como algo producido 

por' la w.�s�a lógica del sistema. 

Durante todo este período se da una evolución que va desde la acción be

néfico-asistencial con motivaciones más o menos moralistas-religiosas, 

hasta la filantropía que es una versión laicizada y racionalizada de ca

ridad cristiana. 

La preocupación por prestar asistencia social a los pobres y desvalidos, 

durante la época de espanción capitalista, surge principalmente en los 

ámbitos cristianos. Esto supone que la asistencia social que se organi

za durante la primera parte del siglo XIX y que se prolonga hasta las 

sociedades de organización de la caridad a fines del siglo. 

Por su parte San Juan Bosco, precursor de la acción social dentro de la 

iglesia, inició muchas y variadas obras para la ayuda de los pobres. 

Hizo bastante por los niños de la ciudad de Turín que se iba industria

lizando. Para mover a los ricos a que ayudasen a los necesitados, uti

lizaba este tipo de argumentación: "Los pobres corren el peligro de ser 

arrastrados por la revolución porque_ la miseria es inaguantable. Esta 

situación es indigna de un pueblo cristiano. Los ricos han de poner 



sus riquezas al servicio de los pobres, sino lo hacen así no son cristia-

nos''. 

2. 5. .C-.SISTEf-.JCIA SOCIAL TECNIFICADA 

La situación social de los paises que se están industrializando y con 

las condiciones políticas y económicas vigentes, el servicio social em

pieza a desarrollarse al mis�o tiempo que cada vez son menores la in

fluencia religiosd 1 metafísica que habían sostenido la acción de ayuda 

al necesitado ya no podía sostenerse en serio como necesidades absolutas 

para la salvación del alma. 

El hombre de la sociedad capitalista ve que no puede hacer limosna en 

la medida en que perjudican el ritmo de las inversiones necesarias para 

el progreso económico de su empresa. 

La asistencia social tecnificada surge como un hecho consecuente y por 

efectos de la revolución industrial que favorece no solamente la tecnifi

cación material sino también la social. 

La revolución industrial tecnificada masifica la producción logrando el 

máximo desarrollo de las fuerzas productivas y el máximo de rentabili-

dad con la revolución industrial se forma una nueva sociedad fundada en 

el poder del capital y unas nuevas formas de vida, dinamizadas por la 

prcducción colectiva y la apropiación individual favorable a los dueños 



de los medios de producción, que aprovechan de los trabajacores su má

ximo de capacidades para su lucro personal, dejando a los productore3 

de los beneficios en permanente pauperización. 

En la medida en que se estimatizaba y se condensaba la explotación del 

proletariado se pensaba que la situación del menesteroso se podía mejo

rar, "Enseñándole a los ricos sus deberes para con los pobres". 

Con la revolución industrial los núcleos urbanos se transforman en PO·

los de atracción y concentració� socio-económica, desplazando a la zona 

rural a un papel secundario, debido a los procesos de industrialización 

que tienen nacimiento y florecimiento en las grandes urbes. Los anti

guos siervos se van desplazando progresivamente a la ciudad para buscar 

mejores condiciones socio-económicas. Esta situación produce un aumen

to en la población urbana y consecuentemente, la generalización y mul

tiplicación d� problemas. La máquina desaloja gran cantidad de mano de 

obra provocando el desempleo masivo y con él sus problemas colaterales. 

Esto significa el incremento de los programas de asistencia social por 

parte del estado, el cual se ha modernizado y tecnificado· para brindar 

repuestas racionalizadas a la complicada situación social. 

Frente a esta problemática el estado responde con legislaciones de segu

ridad social y nienestar social, que actuan como paleatiyos para dismi

nuir el a:nflicto social, la penuria colectiva y favorecer la recupera

ción y reproducción de la fuerza de trabajo necesaria del asalariado, 



para mantener la producció, j3 mercancías y servicios. 

La asistencia social tecnificada es determinada por la socieci8d indus

trial, en la cual se logra el máximo desarrollo tecnológico de la fuer

za productiva, que permitan altos grados de producti\'ijad con el mínimo 

de recursos y energías; provocando a su vez la mecanización automatiza

da del trabajo humano y el desplazamiento masivo de obrero3 y campesi

nos, reducidos a la pauperización y el desempleo. 

Otro aspecto del desarrollo tecnológico es la división y especialización 

del trabajo, es la gran barrera que se presenta entre lo técnico y lo 

social. 

El trabajo técnico requiere mayor a:ención y prelación brindando un se

gundo lugar a los diferentes aspectos que componen el mundo social del 

hombre. La combinación de estos dos factores forman la materia prima 

de la cual parte la 3sistencia so�ial tecnificada, diferente en conteni

do para la sociedad altamente industrializada o de opulencia y la socie

dad dependiente y explotada, donde. la miseria de la población es el fac

tor domina�te, ocasionado por los monopolios nacionales e internacio,a

les. 

La capacitación en el capo de la asistencia social tecnificada, surge 

como necesidad de una práctica social técnica que recurre a los procesos 

sistemáticos, racionalizados y verídicos para obtener un conocimiento 
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que oriente el qu3hacer especializado en el campo de seguridad y bienes

tar social. Esta capacitación adquiere el valor de formación profesio

nal, concentrada en una nueva disciplica denominada "TRABAJO SOCIAL", 

a la que se le asigna la función de estudiar y atender los diferentes 

estados carenciales del hombre, sus problemas, conflictos, intereses y 

formas de vida a partir de la ejecución de las políticas sociales a ni� 

vel macro y micro asistencial. 

2.5. 1. Pioneros de la Asistencia Social Tecnificada Durante el siglo 

XIX surgen pensadores y notables empíricos de la asistncia social inspi

rados en las obras de Luis Vives, San Vicente de Paul e Ignacio de Loyo

la. Entre ellos están: 

TOMAS CHALMERS (1780 - 1847). Fundador de la iglesia presbiteriana 

de Escocia, organizó un programa de caridad privada sobre los principios 

de ay1Jda vecinal. En su acción práctica descubrió que la forma d·� auxi

lio a los pobres por parte de la iglesia y las autoridades era costosa 

y el despilfarro por ausencia de una metodología de racionalización de 

recursos y beneficiados. Traía también como consecuencia la desmora

lización para que las personas se ayudaran por sí mismas. 

Chalmers propuso el siguiente proceso: 

1. Cada caso de penuria debía ser cuidadosamente investigado, determi

nando las causas d=l desamparo y estudiar las posibilidades para que el 
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indigente se sostuviera así mismo. 

2. Si no fuera posible que el indigente se sostuviera así mismo, debía

alentarse a los familiares, amigos y vecinos para que tomaren a su car

go a los huérfanos, a los ancianos, los enfermos y los incapacidados. 

3. Si las necesidades de la familia no podían :3atis facerse de este modo

debían; buscarse ciudadanos acomodados, dispuestos e sostener a la fami

lia. 

4. Solo en caso de que ninguna de estas mediCES pudieran lograrse el

diácono del distrito debería solicitar la ayuda de la congregación reli

giosa. 

Este proceso sentó las bases para el Trabajo Social Individual y Comuni

tario. 

EO\'IIN CHADWICH: En 1848 hizo aprobar del parlamento inglés la ley de 

Santidad Pública para luchar contra las epidemias, el mejoramiento de las 

viviendas, la implantación de medidas sanitarias la obligatoriedad de 

la vacuna públicas y gratuitas contra la cólera, el tifo y la viruela. 

Diseño programas modelos contra las enfermedades comunitarias, trazó me

didas sanitarias para p=oporcionar agua, desague y alcantarillado. 
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Su obra dió las bases de la asistencia social sanitaria de 13 so�iedad 

industrial. 

FEDERICO OZANAM: Funda en Francia las conferencias de San Vicente 

de Paúl, que se extendió por todo el mt.r,do católico. Planteó que no era 

con limosna y con paternalismo que se lograba el proceso social sino te

niendo la litertad como medio y la caridad corno fin. 

El trabjo de las conferencias, se organizó en torno a las visitas y ayu

das pero luegJ su valor la �royecto en otras obras como guarderías, refor

matorios, ospicios, etc. 

Ozanam crea el sistema de visitas domiciliarias, el estudio de solicitu

des de ayud2 y la buena relación entre necesitados y benefactores. 

EDWAR DENISON: En 1867 en Ingla:erra aplicó un nuevo sistema para tratar 

de ayudar a los desamparados, a obtener mejor educación y servicio. Co

mo voluntario de la sociedad de caridad de Londres para convivir con 

ellos. Se convirtió en consejero popular y solo suministraba ayuda a 

los que realmente la necesitaban. 

Introduce la práctica de 'livir directamente los problemas de lo:3 desam

parados utilizando la �nvestigación vivencia! y la atención de necesida

des por prioridades. 



HU�?HREYS GUTEEN; Religioso norteamericano que en 1877 creó en los 

Estados Unidos "La sociedad de Organización Caritativa" cuyo objetivo 

era ayudar a los pobres de manera más técnica y evitar el despilfarro 

de los fondos económicos, la competencia y la duplicidad del trabajo en

tre las sociedades de asistencia. 

Los principios de la organización 2ra: 

1. Cooperar con los organismos de beneficencia local por medio de una

junta formada po:- S'JS representantes. 

2. Poseer un registro confidencial central.

3. Una investigació, de las conjiciones sociales de cada solicitante

hecha por un visitante a fin de determinar la necesidad y los medto3 in

dividuales que se ne2esiteba, en c8da caso. 

ANNA L. DAWES: Perteneció a la sociedad d,� organización caritativ3 

y en 1893 propuso en el progreso internacional de beneficencia, correc

ción y filantropía que se realizó en Chicago, que los visitantes de fa

milia los cordinadores de centros de asistencia y todos los qt�e hacían 

parte directa de los centros de atención a los desválidos indigentes, 

deberían hacer cursos especiales para asistir mejor a los beneficiarios. 

Dawes presentó un estudio en este congreso y por primera ·1ez se introdu

jo la categoría "Social Work" posteriormente Mary Richmond en 1897 du-



rante la conferencia nacional de servicio social de Estados Unidos pro

puso la creación de un� escuela de instrucción para 18 filantropía apli

cada. El plan �Je formuló sirvió para fundar los primeros cursas de 

Trabaj) Social en Nueva Yorl< en 1898 en la "Charity Organizatión Socia

ty de Nueva York". 
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3. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO SOCIAL

3. 1. CONCEPTUALIZACION DE TRABAJO SOCIAL

Existen m�ltiples conceptos de trabajo social, resultantes de épocas y 

espacios geopolíticos muy específicos, que ncs permiten una visión res

trospectiva de la profesión y una conceptualización en desarrollo 3de

cuado a los avances profesionales. 

''El trabajo social es una intervención inten3ion3da y científica, 

por lo tanto racional y organizada, en la realid8d social para conocer

la y transformarla contribuyendo con otras profesiones a lograr el bie

nestar social de la población entendiendo este como un siste�3 global 

de acciones que respondiendo al conjunto de la operaciones sociales ele

va la calidaj de una sociedad". (2) 

"El Trabajo Social: Modo de acción social superadora de la asisten

cia social y del servicio social. En América Latina no debe confundirse 

con el Social Work norteamericano pues difiere sustancialmente en lo que 

2 KISNESMAN, Natalio. Teoría y Práctica del Trabajo Social, Editorial
Humanitas, Buenos Aires Argentina, 1981, p. 116 
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hace referencia a la concepción metodológica e intensionalidad". (3) 

"El código de ética profesional de los trabajadores sociales de Colom

bia se plantea: El trabajo social es una profesión que tiene como obje

to intervenir a nivel de la problemática social; sin embargo su quehacer 

debe orientarse hacia la promoción del hombre para que este busq�e la 

satisfacción de la necesidades sociales· cerno individuo, grupo o comuni

dad, frente al est8do y la sociedad. Como disciplina requiere que el 

trabajajJr social tenga una sól!da formación teórica metodológica y téc

nica, que le p�rmita explicar científicamente los fenómenos y hecho3 so

ciales y además intervenir en la formación y ejecución de planes, progra

mas y proyectos". (4) 

ASISTENCIA SOCIAL 

Con este término se designa una forma de tecnología social que utilizan

do algunos métodos específicos procura ayudar aquellos que tienen una ne

cesidad que no pueden satisfacer por sí mismo. En un intento de superar 

la simple acción em.JÍrica, por una acción fundada en conocimientos cien

tíficos y métodos de intervención, denominados; caso, grupo y comuni-

3 
ANDER-EGG, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social, Editorial Plaza 

y Plaza, Bogotá, Colombia, 1986� 

4 
· FEDERACION. Colombiana de Trabajadores Sociales, Código de Etica Profe-

sional para el Trabajador Social, Barranquilla, 1981. 
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dad". (5) 

En la historia de la forma de acción social, luego de la asistencia a 

los pobres y la beneficiencia aparece la asistencia social como un con

junto más o menos sistematizado de principios, normas y procedimientos 

para ayudar a los individuos, grupos y comunidades a fin de que satis

fagan .3US necesidades y resuelvan sus problemas. 

SERVICIO SOCIAL 

"Forma de acción social superadora de la asistencia social, que organi

za de forma más sistemática que aquellas y mediante procesos técnicos 

más elaborados, con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades y 

resolver sus problemas de adaptación a un tipo de sociedad en cambio y

realizar acciones de tipo cooperativo, para mejorar las condicion2s eco

nómicas y sociales de '.Jida11
• (6) 

DIFERENCIA ENTRE ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIO SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL 

Estas tres expresiones tienen alcance diferente, aunque en algunos ca

sos suelen utilizarse indistintivamente. Así por ejemplo, la expresión 

"Social Work" suele traducirse como asistencia social, servicio social 

S ANDER-EGG, Ezequiel. Op Cit, p.p. 48 , 49. 

6 Ibid, p.p. 397, 398



o trabajo social. Y "Sccial Workers" se traduce por asistente social

y/o trabajador social. En América Latina "Servicio Social" y "Trabajo 

Social" suelen utilizarse como términos intercambiales. 

Aquí vamos a hacer las diferencias de acuerdo a dos aspectos. 

La primera diferencia la formulamos de acuerdo al significado de cada 

una, esbozando las siguientes distinciones: 

La Asistencia Social: Se interesa por los sujetos que son objeto de 

asistencia, esto es por aquello que necesitan 

ayuda de modo transitorio o permanente. Su 

función fundamen:al es: Reparadora. 

El Servicio Social: 

- El Trabajo Social:

Al igual que la asistencia social, presta asis

tencia a los necesitados, añade otra dimensión 

que es la de ofrecer servicios. 

Su Función fundamental es preventiva. 

Además de asistir y ofrecer servicios implica 

la acción de promo:ión, de trabajo con la gen

te, para que individuos, grupos y comunidades 

aprendan a manejar sus propias situaciones. 

Su Función fundamental es: Constructiva. 



La otra forma de distinguir entre asistencia social, servicio social'.' 

Trabajo Social, es de considerarlos como tres etapas del desarrollo de 

la prcfesión en América Latina. Si consideramos el modo de consevir las 

formas de acción social en América Latina desde el momento en que co

menzaron a profesionalizarse hata la fase actual, se puede distinguir 

tres grandes etapas. Cada una de ellas expresa una diferente concepción 

de la profesión, al igual que una categoría fundamental. 

Etapas 

Asistencia Social 

Servicio Social 

Trabajo Social 

Concepción Categoría Fundamental 

r Benéfico asistencial. .. 

�ararnédica y/o Parajurídica .. 

Aceptico tecnocrática 

Desarrollista 

Concentizadora revolu-

naria ... 

Beneficencia 

Filantropía 

Acomodación,
Ajuste 

Integración 

Organización 
Movilización, 
Concientizacién 

Hay que tener en cuenta que ninguna de estas distinciones y clasifica

ciones son totalmente satisfactorias, ya que en la práctica estas fun

ciones se encuentran entre mezcladas: Habrá programas de asistencia so

cial que realizan auténticas tareas de promoción humana y social, y de 

otros que se denominan de Trabajo Social y que tienen una tonalidad asis

tencialista� Ya sea que se trate de la asistencia, del servicio y de 



Trabajo Social siempre habrá que prestar "Servicios S0ciales 11
; en este 

caso lo importante es el modo de la irtencionalicro última que se busca. 

Por otra parte aún cuando se realicen actividades con un enfoque de tra

bajo social concientizador y movilizador, habrá que realizar acciones 

asistenciales. 

ANALISIS DE LA EVOLUCION HISTORICA DE TRABAJO SOCIAL 

Etapa Pretécnica-----
-====::::::=-

Etapa Técnica�-----

Etapa Precientífica 

Estapa Científica 

Asistencia Social 

Asistencia Social 

Servicio Sociai 

Trabajo Social 

Desde el período preprofesional hasta la década del 40, lo que caracteri

za la profesión en América Latina está dado por su modalidad benefico

asistencial. 

No solo se trata de una prolongación de la concepción dominante en la 

etapa preprofesional; es la mentalidad la concepción y el estilo operati

vo vigente, y predominante en las primeras promociones de asistentes so

ciales latinoamerican�s. El asistente social es concebido, en cuanto a 

su función profesional como un ''Técnico para hacer Caridad", como un eje

cutor de obras de caridad y de filantropía. 



En la etapa pretécnica el asistente social no tiene técnicas al prestar 

ayuda al necesitado, las actividades que realiza las hace por amor a 

Dios, la ayuda es prestada por individuos de buena voluntad. 

En esta conceptción se visualiza los problemas sociales como �roblemas 

individuales que necesitan de asistencia. Y a estos problemas individua

les pueden atribuírseles ca1Jsas muy diversas (enfermedad, clima, raza, 

falta de espíritu emprendedor, etc.) lo que de ninguna manera aparece 

cerno problema y menos aún como causas de problemas, son los determinantes 

populares. 

No es extraño, entonces, que los problemas se hayan planteado fundamen

talmente como cuestiones individuales (primero a nivel personal y luego 

a nivel grupal) y que de ninguna manera se hubiese la necesidad de ata

car causas estructurales. Aún cuando esta concepción de la asistencia 

social evolucionó incorporando el métodJ de desarrollo de la comunidad, 

lo estructural tampoco fué visualizado como un factor directo que es cau

sa de los problemas. 

La Etapa Técnica se caracteriza por la revolución industrial, avance 

del capitalismo, el aumento de problemas y necesidades, por tal motivo 

el estado ve la necesidad de crear ospicios, instituciones ) etc., en los 

cuales se les brindara ayuda al individuo con problema. 

)! 



LA ASISTENCIA SOCIAL COrliJ PROFESION PARAMEDICA Y /O PARA-JURIDICA 

Mientras se persiste en trabajar con una modalidad benéfico-asistencial, 

en las difer2�tes institucicnes en donde se oc0pan asistentes sociales, 

a estos no se les asigna un papel profesional, sino de auxiliqres del 

nivel técnico interm3dio, �tiles para ayudar a la labor del médico o del 

abogado, pero sin tener una tarea profesional autónoma. 

Algunos abogad,)s y mu::ho más los médicos encontraron en las "visitado

ras'' y "asistentes" sociales, un auxiliar profesio,al de cierta utilidad. 

Este tipo de gra.j,Jadcs en servicio social creó una imagen de lo que es 

el asistente social, que todavía hoy no se ha podido desterrar completa

mente como perfil profesional. 

Servicio Social 

A partir de 1940 se prod,Jce la primera transformación de la asistencia 

social en servicio social. La influencia da la asistencia social de es

tilo europ•.=!:J pierde vigencia y el •·•social Work11 norteamericano comienza 

a dar su sello y estilo al servicio social en latinoamérica, como conse

cuencia de ello la profesión va adquiriendo en nuestro continente la si

guientes notas distintivas: 

Una mayor preocu�ación técnico-científico con menos cabo del componen-



te "amistoso" que da su tonalid;_d a las relaciones asistenciales. 

Elevación del status profesional; les mismos asistentes sociales dan 

mayor importancia a la profesión y buscan darle un lugar más significa

tivo en el conjunto de las profesiones. 

Todo ello configura un estilo profesional caracterizado por el tecnocra

tismo aséptico. Hay qJe :-econocer q:Je la prof'esión se h:_zo más técnica 

pero perdió parte de su dimensión humana. Es así como aparece dentro de 

la p:�ofesién ese personaje típico de nuestra sociedad tecnificada y bu

rocratizada: El Tecnccráta son los profesionales del servicio social 

' 

químicamente puros. Se pretende una objetividad aséptica, una actitud 

neutral, una acción standar. Se ha formado un tipo de profesional neu

tral q�� carece de toda vibración humana frente al dolor y la miseria y 

son tan asépticos que consideran toda consagración apasionada y ccmpro

metida como contraria a la objetividad profesional. 

Según una clásica definición el servicio social se le atribuía como obje

tivo principal la adaptación y el ajuste del individuo con otros indivi

duos o con su medio ambiente. Se trata de la definicién elaborada por 

un grupo de expertos convocada por Naciones Unidas; dice así: El Servi

cio Social "se ocupa de todas aquellas relaciones sociales de la que 

pueden resultar problemas de mutuo ajustamiento entre el individuo y su 

entorno". 

1 ? 



En la et2oa precientífica aparece el avance de las ciencias sociales, 

aparecen aportes de A�gusto Cante y Carlos Marx. 

A medida de los años 60 bajo el impacto del desarrollismo y la preocupa

ción por sacar a nuestros países de la situación, comienza a reformular

se la visión que se tenía del servicio social. Por una parte se va to

mando conciencia de la necesidad de adoptar las técnicas sociales, por 

otro lado, existen profesioncles que quieren abrir la profesión o pers

pectivas más amplias. Se piensa que la profesión no ha sabido respon

der al desafio de la situación latinoamericana, esto da lugar a un nuevo 

enfoque del servicio social, que llamarnos La Concepción Oesarrollista 

la cual significó un importante paso adelante. en ello se expresan los 

primeros balbuceos que quieren ser puesta a necesidades y problemas con

cretas que sufren nuestros países. 

Desde el primer informe de la CEPAL (1949) y a medida que se fuerc:n pu

blicando sucesivos estudios sobre la economía latinoamericana y posterior

mente, sobre cada uno de los países en particular e� desarrollo se trans

formó �n una idea -fuerza que penetró casi todos los campos. Los grupos 

más reaccionarios fueron impermeables a los nuevos planteamientos, pero 

en general logró imponerse en América latina la idea de que el desarro

llo es la gran tarea que debe realizar cada país y el conjunto del con

tinente para salir de la situación del atraso y subdesarrollo, surge así 

la concepción desarrollista. 



En este contexto aparecen diferentes técnicas de Trabajo so�ial como 

los instrumentos más adecuados para lograr acelerar la participación 

particular: Inicialmente se deno�iné Desarrollo de la Comunidad luego 

promcción social o promoción popular animación de base, animación popu

lar etc. 

De ahí en adelante se fué concibiendo el servicio como una técnica so

cial que debe contribuir al proceso general de desarrollo socio-econó

mico de un país, operando fundamentalmente a nivel psicosocial para in

tegrar a los marginados como productores y como ciudadanos. Todo ello 

sin dejar de realizar sus tareas de prestación de servicios y de asis

tencia a los más necesitados. 

Sin embargo, en el momento en que parecía que se habían dado las condi

ciones para elaborar una concepción desarrollista del servicio social, 

la dinámica del proceso latinoamericano lleva a situaciones que parecen 

negar esta posibilidad y poner al servicio social en una crísis profun

da y radical que significó la reformulación de l3s formas de acción so

cial, desde repuestas e intencionalidades diferentes. 

TRABAJO SOCIAL 

Algunos de los trabajadores sociales que estaban en la inauguración del 

proceso de reconceptualización planteaban de una manera radical el cam

bio de la profesión. Una serie de factores confluyeron para que esto 



se produjece: 

Se va generalizando la idea de que el planteamiento desarrollista es 

una formulación insuficient� para responder a nuestras necesidades. 

Se tiene conocimiento de la inoperancia de los planes elaborados den

tro del marco del capitalismo interdependient� y del fracaso de la alion

za para el progreso que era el gran marco ideológico�político que lo en

cuadraba. 

Dentro del campo profesional del trabajo social existía un concenso bas

tante generalizado de que todas las formulaciones que se hicieren, debían 

tener como punto de referencia fundamentalmente la situación de América 

Latina, se pensaba que el trabajo social debía concebirse en concordan

cia con nuestra situación. Este esbozo pre-liminar del trabajo social 

se da en pleno proceso de reconceptualización. 

El hecho más importante de la histeria de la profesión en América Lati

na. Al margen de las desviaciones, limitaciones, achaques e ingenuida

des, lo que se pretendía en ese momento era formular y elaborar una con

cepción y una práctica profesional que respondiera a los requerimientos 

del continente. 

Y esa respuesta concreta, era plantear las posibilidades de una concep

ción y una práctica concientizadora, revolucionaria de la acción social. 



Para alguncs esto fué una átopia o una contradicción puesto que el sis

tema no puede tolerar la existencia de una profesión que va en contra 

del mismo sistema y que ha sido ::reacia y admitida como "correctora" de 

disfuncionalidades. 

Debemos hacer aclaraciones con respecto a esta objeción en primer lugar 

hay que decir que no existen profesiones revolucionarias por ser; hay 

profesiones que por su misma índole pueden contribuir más que otras en 

su proceso de cambio (el trabajo social es una de ellas), pero todo cuer

po profesional es siempre un conglomerado hetereogéneo. Lo que puede 

haber y darse en cualquier circunstancia, son profesionales revoluciona

rios. 

Toda esta problemática que sin lugar a duda algo mas que una aspiración 

de deseos: Era la búsqueda acumulante de ciertos grupos profesionales 

que habían surgido por todos los rincones de América Latina. En ese mo

mento parecía que el Servicio Social tecnocrático o el desarrollista es

taba dando paso al trabajo social latinoamericano. 

En la etapa científica el trabajador social tiene una labor, concienti

zar a los individuos de sus problemas y que estos han sido causados por 

la estructura social, en esta etapa se habla de la liberación del indi

viduo y de un cambio de estructura, se une la teoría con la práctica, se 

utilizan otros métodos como: El método básico y el único. 



Si la asi�tencia social ha sido "asistencialista" y el servicio social 

"ajustador" primero "integrador" después con el trabajo social, actuan

do sobre las mismas realidades o en proyectos materiales similares, se 

procura atacar los problemas en sus causas estructur8les, aún cuando se 

opere sobre efectos o consecuencias. 

CONCEPTO DE BIENESTAR SOCIAL 

El concepto de bienestar social adquirió carta de ci1:dadanía en el ám

bito de las ciencias sociales como consecuencia de una doble convergen

cia; la aparición de la problemática del desarrollo que plantea las exi

gencias de que este sea inducido, de lo que se infiere la necesidad de 

la acción gu�ernamental y dentro de esa problemática (como un aspecto 

parcial de la misma) la cuestión referente a los aspectos más directamen

te sociales del proceso de desarrollo. 

En ese proceso se habla de bienestar social para designar "el conjunto 

de leyes por una parte y los programas, beneficios y servicios que por 

otra parte se establecen para asegurar, mejorar y robustecer todo aque

llo que se considere necesidades básicas para el bienestar humano y el 

mejoramiento social". 

El surgimiento del concepto de bienestar social está unido al des9rrollo 

de las fuerzas productivas, a la manifestación de la problemática social 

y a la vinculación cada vez más estrecha del estado al desarrollo de 



las políticas de atención a la problemática. 

La primera persona que habló sobre política y bienestar social fué Si

món Bolívar, en febrero de 1819 en el congreso de Angostura, cuando di

jo: ''El sistema de gcbierno más perfecto es el que comparte mayor can

tidad de bienestar, seguridad social y estabilidad política". (7) 

Entonces el concepto de bienestar social; también está unido al de polí

tica social, es decir, el bienestar social viene a ser en forma teórica 

el fin promulgado por el estado, a conseguir mediante la implantación 

de las políticas sociales; desde luego, que un sistema capitalista en el 

cual la generación de plusvalía, la acumulación de capitales es la fina

lidad última de toda actividad; la implantación de una política social 

viene a ser más que una forma de satisfacer y atender la problemática 

social, un mecanismo de dominación. 

El bienestar social se considera un fin, porque seria la satisfacción de 

las necesidades, este bienestar es considerado también un medio, por que 

es el conjunto de programas, instituciones y leyes que se van a encar

gar de dar ayuda a las personas necesitadas. 

ABISAMBRA, Hernan. REvista del Desarrollo Indoamericano, p. 19 



CONCEPTO DE BENEFICENCIA 

En el sistema feudal es donde podemos en:ontrar el concepto de benefi

cencia institucionalizada, ·es en el seno de este sistema con la intro

misión de la iglesia, el surgimiento de los elementos del estado embrio

nario, en el que la asistencia social se desarrolla e introduce algunas 

innovaciones tecnificadas; pode�os decir que la beneficencia social 

consiste "en el conjunto de servicios gubernamentales que tienen por fi

nalidad procurar asistencia y ayuda a los necesitados de protección y 

apoyo, a quienes no pueden valerse por sí mismos, o bien están en situa

ción de miseria, o han resultado víctimas de una desgracia". (8) 

Con el surgimiento d2 la beneficencia social se crean algunas institu

ciones encargados de minimizar los problemas que ocasionaban la desigual

dad y el temor de la clase explotadora de que se rompiera el equilibrio 

existente; de allí que el estado viera la necesidad de prestar una mayor 

atención a las clases menos favorecidas, la cual se basaba en una ayuda 

puramente moralista, al estar dirigida por la iglesia católica quien se

guía y generaba las políticas del estado y demás, era considerado su sos

ten. 

Es precisamente este concepto de beneficencia social que sin mayores a

justes se traslada del feudali$mo al capitalismo, ya que la iglesia con-

ANDER-EGG, Ezequiel. Op Cit p. Beneficencia 



serva un tanto su influencia a nivel de la estructura y superestructu

ra social, al mantener su influencia en la mentalidad de gran parte del 

mundo moderno, sin embargo la misma dinámica del capitalismo que es un 

sistema, que ha demostrado históricamente m3yor capacidad de evolución 

que los sistemas anteriores, dié pronto paso a nuevas formas. 

CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

La seguridad social se ha considerado como uno de los derechos básicos 

del hombre y, por tanto de la sociedad hum3na. 

Es el conjunto de medidas e instituciones jurídicas establecidas, median

te las cuales el estado proporciona protección a la mayoría de los ciu

dadanos con las mayores atencio�es posibles para asegurarlas contra ries

gos, contingencias de infortunios y calamidades sociales. 

En sentido restrictivo, la seguridad social es equivalente a provisión 

social y comprende los auxilios que el estado garantiza a los ciudadanos 

cubiertos por ella, en forma de seguridad y subsidios (enfermedad, deso

cupación, accidentes de trabajo, invalidez, maternidad, ancianidad, etc). 

En sentido amplio el concepto tiene un alcance similar a bienestar social 

y abarca la previsión social, la educación, la protección de la familia 

atención médica y farmacéutica, subsidios a la maternidad, etc. (9)

9 !bid, p. 395



La seguridad social es el conjunto ce medidas empleadas por el estado 

para proporcionar la paz y bienestar al hombre de los contingencias so

ciales que se puedan crear en estado de necesidad. Así entendida la 

seguridad social, presenta un contenido bastísimo donde obran los actos 

de la vida del hombre, desde el salario vital, la previsión de medicina 

curativa y rehabilitadora, hasta la prestación a la familia cuando la 

muerte le llega. (10) 

3.2. FUNDAMENTOS GENERALES D�L TRABAJO SOCIAL COMO DISCIPLINA, PROFE 

SION, TECNOLOGIA Y COMO CIENCIA 

TRABAJO SOCIAL COMO DISCIPLINA 

El trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales que median

te metodología científica, contribuye al conocimiento de problemas y re

cursos de la comunidad, en la educación social, organización y moviliza

ción, conciente de la colectividad, así como en la planificación y admi

nistración de acciones, todo ello con el propósito de lograr las trans

formaciones sociales para el desarrollo integral del hombre. (11) 

Como disciplina el trabajo social se propone enseñar al individuo a dis

tinguir los valores, a desarrollar sus iniciativas, a reconocer sus li-

10 PEREZ LEÑERO, J. Fundamentos de la.Seguridad Social, p. 53
11 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. Citado por Torres Díaz Jorge, 
Cuaderno de Estudio de Trabajo Social NQ 1, Barranquilla, 1984, 
P. 9.



mitaciones, sus actitudes, necesidades y responsabilidades que le impul

san a soluciones individuales o de conjunto, con el objeto de lograr un 

equilibrio arménicc entre el individuo y la sociedad; y dentro del indi

viduo mismo, esto implica un proceso educativo que se realiza, aplican

do diversos métodos y sus propias técnicas. 

TRABAJO SOCIAL COMO TECNOLOGIA 

El trabajo social es una tecnología social que aplica los conocimientos 

ce las ciencias sociales a la realidad social con el objeto de transfor

marla. Su objeto es el hombre y la sociedad a la que dirige su acción, 

atendiendo a las personas para que sean sujetos activos de su propio me

joramiento y bienestar. (12) 

El trabajo social se ubica en el conjunto de disciplinas que contri

buyen en el campo de lo social, es una tecnología social porque aplica 

el conocimiento de las ciencias sociales a la realidad con el fin de 

transformarla y enfocar críticamente los problemas. 

El Trabajo Social conoce la realidad social y actua frente a ella para 

transformarla y cambiarla; en este caso la ciencia proporciona los cono

cimientos y la tecnología lo transforma, procurando que el hombre to

rne conciencia crítica del mundo que lo rodea para que la transforme y 

12 FACULTAD DE CIENCIA SOCIALES, Universidad Naciona+ A.M., citado por
Torres Díaz, Jorge. Op Cit, p. 9. 



alca�c� así el bienestar social p�ra todos. 

TRABAJO SOCIAL crn.10 PROFESI0�-1 

El código de ética profesional de los trabajadores sociales de Colombia 

se plantea: El trabajo social es una profesión que tiene como objetivo 

intervenir a nivel de la problemática social; sin embargo, su quehacer 

adquiere manifestaciones específicas de acuerdo a las áreas y niveles 

de interacción; individuo, grupo, comunid2d, organizaciones, lo que sig

nifica que su quehacer debe orientarse hacia la promoción del hombre pa

ra que éste busque la satisfacción de las necesidades sociales como in

dividuo, g�upo o comunidad, frente al estado y la sociedad. 

"El trabajo social es una profesión que busca contribuir y participar 

en la liberación del hombre y en la satisfacción de sus necesidades me

diante una interacción solidaria, a través de la cual el hombre será ac

tor de cambios de actitudes y conductas tanto individuales como colecti

vas a fin de que intervengan en la transformación de la realidad". (13) 

TRABAJO SOCIAL COMO CIENCIA 

Algunos trabajadores sociales consideran que trabajo social ha dejado 

13 
Primer Encuentro de Escuelas 

do por ALAYON, Norberto. 
Humanitas, Buenos Aires, 

Universitarias de Trabajo Social, Cita
Definiendo el Trabajo Social, Editorial 

Argentina, 1981, p. 38. 
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de ser arte y tecnología, para constituirse en disci�lina científica 

�ue emplean las leyes del desarrJ!1o social y el mé�odo científico en 

procura del bienestar socializado de los colectivos humanos, M&nuel Za

bala en 1972 decía: 

"El trabajo social es la única disciplina -dentro del sistema- que pue

de llegar a ser ciencia por no quedarse solamente en el campo de la es

peculación, sino vivirlo en la realización de la praxis y por este cami

no, poder llegar a instaurarse el más alto nivel de las ciencias del 

hombre". (14) 

El trabajo social es une disciplina de car¿cter científico y práctico 

que se desarnJlla dentro del campo social contribuyendo a que el mundo 

se realice en la participación y promoción de su desarrollo y en la trans

formación de las estructuras, en la creación, de las organizaciones que 

tienden a satisfaccer las necesidades humanas. 

TRABP.JO SOCIAL COMO ARTE 

El trabajo social es un arte en que la ciencia de las relaciones humanas 

y la habilidad en el cultivo de dichas relaciones se emplean para poner 

en juego las potencialidades del individuo y los recursos de la comuni

dad con objeto de provocar una mejor adaptación del individuo a su medio 

14 ZABALA, Manuel. Organización Teórica de la Ciencia Humana. Trabajo So
cial como unidad, Editorial ECRO, Buenos Aires, Argentina, 1972, 
p. 3.

99 



arrbiente o a una parte de él. 

"El trabajo social es el arte de utilizar diversos recursos para sobre

llevar necesidades de individuos, grupos y comunidades, mediante la apli

cación de un método científico de ayuda a las personas a que se ayuden 

a sí misma". (15)

La Praxis "Designa, ante todo,el horizonte operativo en que se mueve el 

hombre, sefialando una variada gama de relaciones de éste con el mundo, 

caracterizada funamentalmente como una intervención consciente sobre la 

naturaleza, las técnicas y las estructuras, ¡:or la a..al los hombres no solo 

subsisten, sino que también transfor�an la realidad. Pero la praxis no 

es solo acto, es una indisoluble entre acción y reflexión, entre teoría 

y práctica". (16)

3.3. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS GENERALES SOBRE NECESID.ll.O, PROBLEMA, CON

FLICTO, HOMBRE, SOCIEDAD Y ESTRUCTURA 

NECESIDAD: Estado carencial objetivo. 

"En sentido vulgar escasez, probreza, penuria, indigencia, miseria, apu

ro, ahogo o aprieto. Falta de cosas que son imprescindibles para la con

servación de la vida. Esatdo de un individuo en relación con lo que es 

neces2rio o simplemente útil para su desarrollo". (17) 

15 STROUP, H. Citado por 
16 ANDER-EGG, Ezequiel. 
17 Ibid, p. 302

ALAYON, Norberto, Op Cit, p. 13 

Op Cit, p. 348 

100 



''Las necesidades son la carencia o ausencia de algo que san menester sa

tisfacer para el desarrollo humano. Son un conjunto básico que rodea al 

hombre para existir". ( 18) 

CLASIFICACION DE LAS NECESIDADES 

Se han elaborado diferentes clasificaciones que en una u otra forma re

flejan características similares. Sin olvidar, que cada vez surgiran 

otras por el incremento y surgimiento de nuevas necesidades creadas por 

la sociedad, como la descontaminación ambiental, el uso racional del 

ocio de la tercera edad o la preservación, defensa y uso del espacio y

recursos planetarios. 

NECESIDADES VITALES O NATURALES 

A. El primer grupo de necesidades son de carácter primario; sin su sa

tisfacción el hombre no puede existir. Entre éstas estén: 

Alimentación y oxígeno 

Funciones biológicas 

Procreación 

Conservación física y mental 

Espacio, ambiente 

NECESIDADES BASICAS O FUNDAMENTALES 

B. El segundo grupo, al no lograr satisfacción de ellas o de algunas de

ellas el hombre puede vivir. Estas son: 

18 TORRES DIAZ, Jorge. Op Cit, p. 20 
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- Vivienda

Educación

Salud

Ocl!pación

- Recreación

Vestido

Comunicación

protección

- Afecto

Sexualidad

Socialización

- Seguridad

- Libertad

Igualdad

- Justicia

- Capacitación

C. NECESIDADES COMPLEMENTARIAS O AUXILIARES

Este tercer grupo es inherente a las anteriores dependiendo del nivel 

del desarrollo social existente en una sociedad. Entre estas tenemos: 

Medios de comunicación (Radio, T.V., prensa, etc.) 

Ingresos salariales 

Implementos materiales para la vivienda, la salud, la educación, el 



trabajo, etc. 

Cre2tividad 

La ciencia, la tecnología y el arte 

O. NECESIDADES SUNTUARIAS Y DEL DERROCHE DE RECURSOS

Este cuarto grupo de necesidades clasificadas como suntuarias o no nece

sarias; han sido creadas por el hombre para aumentar las ganancias de 

la sociedad de consumo, para demostrar vanidad, obstentaciór. de poder, 

admiración o atracción. Las cuales son: 

Lujos 

Cosméticos 

Modas 

Confort 

Turismo 

E. NECESIDADES AMBIENTALES O DEL HABITAT

Este quinto grupo de necesidades es una respuesta historial a la destruc

ción irracional de los recursos del planeta, al alto grado de contamina

ción ambiental del agua, el aire, los alimentos. El bomoardeo de pobla

ciones, las guerras químicas, la destrucción de los principios y dere

chos humanos, etc. Entre ellas tenemos: 



Preservación, recuperación y desarrollo de la naturalez2, la socie

dad y el hombre. 

NECESIDADES RADICALES, TEMPORA�ES Y ESPACIALES 

Boris Lima incluye una nueva categoría social denominada "necesidades 

radicales". Otras tratan de las "necesidades espaciales" y otras hacen 

estl!dio de las "necesidades del tiempo". 

- RADICALES: Por que "exhortan a la transformación social" de la so

ciedad que impide la satisfacción de las necesidades mínimas del hombre 

para poder subsistir humanamente. 

Las necesidades "radicales" en nuestra sociedad son vivero de ir,confor

midad: Ellas posibilitan el trabajo por la superación de las relacio

nes de producción, la categoría más adecuada nos da la denominación de 

necesidad radical sino necesidad de cambio radical, porque liguística y 

en esencia no existe tal caracterización. 

ESPACIALES: O las ."necesidades de preservar los recursos del plane

ta". Hacen referencia al uso racional del espacio, su mantenimiento, 

conservación y defensa. Trata de la preservación de los recursos natu

rales, la eliminación de continentes espaciales, la defensa del uso del 

espacio etc. 



TE�PORALES: Las cuales inciden en el desarrollo de la hu�anidad, 

las condiciones del bienestar individual y social, y la maximización 

del tiempo en función del hombre. 

Hoy en día observamos como el tiempo es el principal gestor del hombre. 

Cada vez el �ombre necesita más tiempo en función de sus esperanzas de 

vida y plena realización. 

El tiempo cronometrado es la esclavitud del hombre, la esencia de los 

hombres es la actividad por la vida plena y satisfactoria, sin medir el 

tiempo ni poder o bienes innecesarios. 

�,t!\NEJO TECNICO DE LAS NECESIDADES 

El trabajar social cuando realiza un estudio individual, comunitario u 

organizacional debe tener presente las siguientes categorías de necesi

dades: Sentidas, Reconocidas y reales. 

Necesidades Sentidas: Son la expresión objetiva o subjetiva de la 

carencia de algo, pero que puede ser de menos prioridad que otras laten

tes no manifestadas, o que para poderlas satisfacer se requiere de la 

satisfacción de otras más inmediatas. 

Necesidades Reconocidas: Son detectadas por el técnico que no han 

sido expresadas por el sector objeto de la investigación, son también 



las confrontadas por el técnico para su reconocimiento objetivo. 

Necesidades Reales: Son el producto de las carencias objetivas im

prescindibles para ser satisfechas por el hombre y la sociedad. 

Esta categoría se establece con el fin de eliminar todas las necesida

des subjetivas que el hombre internaliza estimulado por la sociedad de 

consumo, los intereses y deseos mal formados y la mala orientación de 

las aspiraciones burguesas del asalariado a quien el sistema le ha in

troducido una ideología falsa a su realidad. 

PROBLEMAS SOCIALES 

Situaciones Sociales de Desequilibrio, Desajuste, Desorganización o Fal

ta de Armonía; Situación Normal. Que en su proceso de crecimiento, en

frenta una crisis que obliga a una reformulación radical. Los proble

mas sociales son los que constituyen las cuestiones inquietantes que se 

dan en el seno de una sociedad y en relación a los cuales se tiene con

ciencia de la necesidad de encontrarle soluciones. 

La existencia de múltiples complicaciones, dificultades enigmas, obstá

culos o el conjunto de hechos sin solución, han acompaAado al hombre, el 

cual los enfrenta bajo diferentes formas, medios y recursos. 

Los problemas aumentan más que la necesidad, pero no todo problema se 



origina en la insatisfacción de una necesidad, por ejemplo: La desin

tegración familiar, las crís�s psíquicas etc. 

CLASES DE PROBLEMAS 

A continuación se hace una clasificación aproximada de los problemas. 

A. PROBLEMAS INDIVIDUALES

- Desnutrición

Trastornos síquicos

- Deficiencias físicas

Traumas, Complejos

- Dificultades del aprendizaje

- Enfermedad

- Desocupación laboral

- Drogadicción

- Delincuencia

- Deshabitación

- Prostitución

- Oeambulación

- Enagenación

- Férdída d2 12 Libertad

- Aislamiento

Incapacidad física - mental

- Aculturación



Dependencia psio-social 

Egoísmo, egocentrismo, egolatría 

Inmoralidad 

Alineación 

Corrupción 

Apatía 

Opresión 

Bajos ingresos 

Ausencia de Servicies 

Explotación de su fuerza de trabajo 

Desrecreación, analfabetismo 

Insalubridad 

etc. 

B. PROBLE�AS GRUPALES

Lucha por el ·poder individual 

Burocratización 

Tergiverzación de la comunicación 

Liderazgo autoritario 

Gamonalismo 

Conflictos ínter-personales 

Ausencia de servicios 

Desintegración, anarquía 

- Interacción, desigualdad
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M2:1ipulación de intereses 

Marginarniento 

Inestabilidad 

Apatía Común 

Disociación 

Discriminación 

Ergopatías, socicpatías 

etc. 

C. PROBLEMAS DE LA COMUNID1'.'\0 MP.RGINADA

Cor.iun.idad Rural 

Bajas condiciones de vida 

Emigración 

Usurpación de tierras campesinas 

Ausencia de servicios básicos 

Epidemias 

Altas tasas de morbilidad y mortalidad 

Indices muy altos de analfabetismo 

Explotación y opresión 

Bajos salarios y penurias 

A�sencia de oportunidades culturales, recreativas y políticas 

Mal estado de la vivienda 

Ausencia de infraestructura adecuada 
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Sub-alimentación 

Deterioro de los bosques y recursos no renovables 

Contaminación química de los ríos, el aire, los alimentos, las plan

tas y el hombre 

Deterioro de sus relaciones sociales primarias 

Penetración de la sociedad de insumo 

Militarismo y violencia 

Gamonalismo y caciquismo 

Latifundismo improductivo 

Desempleo 

Largas jornadas de trabajo en condiciones inhumanas 

Negación de sus mínimos derechos 

etc. 

Comunidad Urbana 

Incremento desmesurado de tugurios 

Epidemias, sub-alimentación 

Altos índices de mortalidad infantil 

Morbilidad inatendida 

Promiscuidad, hacinamiento 

Dorgadicción, protitución, delincuencia 

Desempleo masivo, desrecreación 

Carencia de servicios p�blicos 

Altos costos de vida y bajos niveles y calidad de vida 
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Pol�=icin atmosférica 

Vi�ienda en pésimas condiciones materiales 

Poco espacio habitacional 

Oesplanificación 

Irracionalidad del espacio 

Ausencia de obras infraestruturas de tipo co�unitario 

Liderazgo, autoridad, gamonalismo 

Desmovilización 

Apatía, niglegencia 

Insalubridad 

Paternalismo, dependencia, sumisión, aculturación 

Alienación, espoliación 

Inseguridad, vejaciones, represión, sometimiento 

Analfabetismo, deserción escolar 

Ausencia de oportunidades culturales, económicas, educativas y polí

ticas 

Desintegración social, abandono de infantes, gerontos, minusválidos 

y deficientes·mentales 

Baja capacitación ideológica, política, cultural y laboral 

Super explotación de la fuerza de trabajo, bajos salarios 

Manipulación politiquera 

Complejidad en las costumbres, hábitos, usos, tradiciones y comporta

mientos de tipo rural-urbano. 

Miseria, abandono, desprotección, penurias constantes 

Oesestimulo a la cooperación 
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Irracionalidad en el uso de los pocos recursos institucionales que 

posee 

Información deficiente 

Burocratismo organizacional 

Escaso sentido de pertenencia e identidad de clase 

Mal formación política 

etc. 

D. PROBLEMAS DE LA ESTRUCTURA DE LA DEPEl'JOE�JCIA Y EXPLOTACION

Dominación y espoliación imperialista 

�arginalidad desbordante 

Deterioro económico 

Agudización de conflictos 

Colonización y militarismo 

Oligopolias multinacionales extractores de la riqueza del pueblo 

Rápida burocrática 

Inmoralidad administrativa 

Lacras sociales 

Altos niveles de mortalidad y morbilidad 

Endeudamiento externo permanente y difícil de terminar de pagar 

Déficit de vivienda y servicios públicos 

Alcoholismo, drogadicción, prostitución, delincuenica, analfabetis

mo, desrecreación, deserción escolar y todos los adicionados de la 

problemática comunitaria, anteriormente enunciados 
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Atraso, dependenci� y opresión 

Pelados, despilfarros de los recursos estatales 

Represión 

Torturas, violación de los derechos humanos 

Dictaduras civiles o militares 

Políticas socio-económicas exécenas 

Desarrollo de la lucha de clases 

Imposición de modelos exógenos de desarrollo 

Violación a la auto-determinación de la nación 

Colonialismo intelectual 

Tecnología impuesta y dependiente 

Patrocinios culturales foráneos 

Automatización humana 

Recesión, inflacción, concordato empresariales 

Despecidas masivas de obreros 

Inversiones y ganancias incontrolables 

Genocidias de pobladores indígenas y campesinas 

Intervenciones militares imperialistas y mercenarias 

Grupos paramilitares 

Etc. 

CONFLICTOS SOCIALES 

Conflicto: Discordia, divergencia o lucha entre personas, grupos o na

ciones. Antagonismo entre quienes tienen intereses o fines contrapues

tos. 

113 



Los conflictos sociales, sen formas de proceso social en la cual dos o 

mas personas o grupos contienden, unos contra otros en razón de tener 

intereses, objetivos, valores o modalidades diferentes, con lo que se 

procura excluir al contrincante considerado como adversario. 

El desmendramiento de los problemas sociales de tipo individual, grupal, 

comunal o estructural conducen a situaciones tensas que van desde 12 sim

ple angustia hasta la desesperación incontrolada, sembrando el caos, la 

anarquía, la desorientación incontrolada, los choques, la pugna, la irra

cionalidad, los cambios y las transformacioGes. Los conflictos obligan 

a tomar alternativas de solución dependientes del tipo de problemas, la 

cobertura y la incidencia personal, grupal o estructural. 

Se dan soluciones paliativas, paternalistas, asistencialistas, rehabili

tadoras, promocionales, preventivas, proveedoras que han sido manejadas 

por trabajadores sociales (desde el nacimiento de la carrera hasta el 

momento actual) otros cientitos sociales y el mismo estado. 

Se plantean algunas soluciones a nivel popular que aunque no slucionan 

en una forma directa los prúblemas, sirven de medio para llegar a un a

cuerdo, éstas pueden ser: -Creación,de las organizaciones populares de 

base, politización y movilización, mitins, huelgas, paros, manifestacio

nes y violenica popular. Toma de tierras, fábricas, almacenes, iglesias, 

escuelas, embajadas y ministerios. 
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El trabajador social, por la isma esencia de su disciplina, 

aborda lo general, lo particular y lo singular de las necesi

dades, los problemas y los conflictos, empleando sus conteni

dos teórico-metodológico en procura de alternativas y solu

ciones de bienestar socializado. 

HOMBRE: Animal racional bajo cuya acepción se comprende 

todo el género humano. El hombre carece de alas pero ha lo

grado dominar los aires con su inteligencia; no tiene la vis

ta del águila, ni la fuerza del león, pero puede ver lo infi

nitamente pequeno y lo inmensamente grande, y es capaz de des

encadenar terribles fuerzas destructoras. 

Al nacer es la más desválidad de todas las criaturas de la 

naturaleza pero la educación y el contacto social lo proveen 

de recursos variados y eficaces para desenvolverse en la vi-

dP Decir que el hombre es una persona equivale a afirmar 

que es un todo y no una parte, un ser libre que se comunica 

con el absoluto. 

SOCIEDAD: En un sentido más general designa el conjunto 

de seres vivientes entre los cuales existen relaciones orga

.nizadas con mayor amplitud de uso puede hablarse de sociedad 

humana con el cual se hace referencia a la totalidad de la 

humanidad. También se aplica para determinar a las forma-
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ciones sociales; en este caso como equivalente a la socie

dad global. Se alude también con este término a la agrupa

ción rural o pactada de personas que por la mutua coopera

ción pretenden alcanzar fines limitados, podemos hablar de 

sociedad, por ejemplo de una sociedad anónima. 

También hace referencia al conjunto de individuos, organiza

ciones, instituciones, actitudes y formas de ser q1J2 tienen 

características en común; en este sentido, se habla de so

ciedad capitalista, sociedad socialista etc. 

ESTRUCTURA: Se utiliza la palabra para designar el modo 

como las partes de un todo están articuladas unas con otras 

formando una totalidad concreta. 

La estructura es lo que da la unidad a la disposición inter

na de un conjunto que perdure en el tiempo. Pero la estruc

tura también es lo que dá significación a cada una de las 

partes que son dependientes entre sí de tal manera que toda 

modificación en cualquiera de ellas afecta inevitablemente 

a los demás. 

- ESTRUCTURA SOCIAL: La palabra designa el modo como está dispuesta
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la sociedad; significa lo mismo que estrutura de la sociedad. 

La estructura social en las sociedades moderna es pluridimensional pero 

cada una de sus dimenciones, aspectos están articulados por un todo. 

Esta articulación del todo, dentro de una sociedad se realiza de modo 

tal que el cambio en uno de sus aspectos o de una de sus relaciones su

pone camb�os correlativos en las otras, pero asegurando la persistencia 

del tipo fundamental de la totalidad. 

RELACION HOMBRE, SOCIEDAD Y ESTRUCTURA 

El objeto de estudio del trabajador social debe estar orientado a la rea

lización hombre-estructura social, esto le implica considerar al hombre 

como un sujeto reflexivo, dinamizador y promotor de los cambios estruc

turales de la sociedad. 

3.4. OBJETO DE ESTUDIO DEL TRABAJO SOCIAL 

El objeto de estudio del trabajador social estf dado por los medios y 

pasos conducentes a lograr la socialización del bienestar y para ello, 

es necesario partir de la socialización de los problemas del individuo, 

del grupo y de los pequeños colectivos, para convertir en un proceso ge

nerador de presiones sobre la estructura social. 

Para lograr el bienestar socializado el trabajador social debe atender 



las afecciones soc:cles del hombre, estas afeccicnes son los estados ca

renciales, problemas y conflictos soci2les. 

Las carencias sociales traducidas en necesidades insatisfehas, causan

tes de deficiencias, problemas y conflictos están determinadas socialmen

te por la estructura de poder imperante en una determinada realidad eco

nómica, histórica y superestructural. Más las condiciones familiares, 

sociales, empresariales, individuales, regionales, etc. 

Los estados carenciales, problemáticos y conflictivos, presentes en las 

mayorías sociales de nuestra sociedad de clases se oponen al bienestar 

social indivio.ual reinante En las minorías. 

AREAS DE INTERVENCION 

Sectores: Económicos, extractivos_y manufactureros y de servicios, fa

milia, comunidad y componentes informales. 

- FORMAS DE INTERVENCION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS

Rehabilitación social, preventiva y asistencia social, promoción y pre

visión social. 

NIVELES DE INTERVENCION: Macro y micro estructura social ya sea pa

ra diseñar o ejecutar políticas sociales de bienestar y desarrollo so-



cial. 

PROCESO DE INTERVENCION: Investigación, sistematización cuantitati

va y cualitativa. Interpretación analítica. Deducciones práctico-teó

ricas. Diseño de actuación en función de objetivos, formas y niveles 

de interacción. Evaluación y reprogramación. 

TEORIAS DE INTERVENCION: Determinados por afecciones trc:tadas, las 

áreas, formas y niveles de intervención. Condicionadas por los princi

pios y aportes de las ciencias sociales y pensamiento creador de América 

Latina. 

FUNCIONES DE INTERVENCION: Son inherentes al núcleo de referencia 

laboral del trabajador social y su nivel de participación. Pero por lo 

general se convierte en un canalizadcr de intereses, individuales, ins

titucionales o poblacionales, dinamizando los procesos objetivos de la 

realidad social. 

- METODOS y TECNICAS DE INTERVENCION: Como método general emplea el

método científico. Algunos trabajadores sociales han venido empleando 

los llamados métodos de caso, grupo y comunidad. Otros el método bási

co, el método único o integrado, el método psicosGcial, el método inves

tigación acción, etc. 

Las técnicas empleadas están definidas de acuerdo al objeto de interven-



ción los propósitos, los procesos " el método entre sí. 
J 

GESTION PROFESIONAL: Individual, interdisciplinaria y multidiscipli

naria tendiente al logro de mejores niveles y calidad de vida. 

CONCEPCIONES PREDOMINANTES 

Asistencialista o tradicional, desarrollista o tercermundista transforma

dora o reconceptualizada, creativa o latinoamericanista. 

La asistencialista enmarcada en los programas de beneficencia y filan

tropía. En la pararnédica, jurídico, lo empresarial y lo comunitario. 

La desarrollista en los modelos de desarrollo socio-económicos, exo

genos, la modernización y los cambios formales. 

La reconceptualizadora en la ac2leración de las luchas y cambios ra

dicales con teorías, estrategias y lineamientos surgidos en otras reali

dades o impuestos dogmáticamente o esquemáticamente en nuestra realidad. 

La creatividad surgida en nuestras propias experiencias y pensamientos 

para un tr&bajo social auténtico que parta de los principios científi

cos de las ciencias sociales para obtener teorías surgidas del examen 

detenido y riguroso de nuestra América Latina en general, de cada región 

en particular y de cada localidad en singular, tomando las partes teóri-
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cas de otras realidades como medio de confrontación en nuestra realidad 

y aplicabilidad productiva en nuestras acciones operativas. 



4. INFLUENCIA EUROPEA Y NORTEAMERICANA EN LA FORMACION PROFESIONAL

4.1. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO SOCIAL NORTEAMERICANO Y EUROPEO; CO

RRIENTES FILOSOFICAS QUE INFLUYERON EN EL TRABAJO SOCIAL 

Desde el nacimiento del servicio social latino americano recibió una 

fuerte influencia exterior. 

Durante el período que abarca desde 1925 a 1940 aproximadamente, fué 

tributario de las experiencias europeas, especialmente de lo que se ha

cía en Bélgica, Francia y Alemania. A partir de 1940 y de manera pro

gresiv2 pasó a tener un fuerte sello norteamericano. La razón princi

pal de este cambio se debió a que Estados Unidos se había transformado 

en el centro hegemónico de los paises occidentales. Sin embargo, exis

ten otros dos factores ligados más cercanamente al servicio social que 

contribuyeron a este cambio de influencia: 

- La atracción que ejercía en algunos profesionales más inquietos de

América Latina. 

- El deslumbrante desarrollo del "social work" norteamericano, políti-
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ca del "buen vecino" iniciada por Franklin Roosvelt luego del ingreso 

de los Estados Unidos en la II guerra mundial. La preocupación de este 

país por la reserva que le significaba la retaguardia hemisférica Lati

noamericana lo indujo a iniciar (a nivel continental) programas en el 

ámbito social. En ellos las asistentes sociales, tenían un lugar en los 

equipos técnicos; eran consideradas como un profesional más. A ello se 

añadía un beneroso sistema de becas para estudiar servicio social en los 

Estados Unidos, o en Puerto Rico que para el caso era lo mismo. Tam

bién existían becas para realizar cursos de post-grado. 

La tutela norteamericana se manifestaba también a través de la "sección 

desarrollo de la comunidad y bienestar social" del Departamento de Asun

tos Sociales de la OEA y en la clara influencia ejercida en los congre

sos Panamericanos de servicio social. Esta influencia se manifestaba 

no tanto por lo que se planteasan, sino por la clara inocuidad de los 

asesores de la OEA que i�tervenían en los mismos y que los organizado

res estaban obligados a invitar con pago de pasajes y de alojamiento, 

y cuya única ayuda era en contribución a que estos encuentros fueran lo 

rTás aséptico y te�nocráticos posibles. 

Otra prueba de la influencia norteamericana se puso de manifiesto en la 

ALAESS (Asociación Latinoamericana de EscGelas de Servicio Social). En 

1974 Carolina Ware ejerció un fuerte influjo en un amplio sector de pro� 

fesionales latinoamericanos, especialmente aquellos más cercanos al mo

delo del "Social Work" norteamericano, en 1985 la ALAESS parece tener 



una mayor independencia de las influencias externas. 

En la década del 60 casi no hube un planteo criginal o autóctono del 

servicio social que sin despreciar o desconocer lo ya hecho en otras 

realidades, elaborara una versión adecuada a la nuestra, sin embargo, 

en el aRo de 1960 un autor latinoamericano Valentina Maidagan de Ugarte 

publica por primera vez un �anual ce Servicio Social. 

Para comprender el clima intelectual dentro del cual nace el servicio 

social profesional, es preciso explicitar, al menos en sus rasgos caren

ciales, el pensamiento fi)osófico vigente en ese momento, al ser esos 

principios los que de algún modo, informan a esta profesión "in status 

nascens". 

Esta labor nos ha de proporcionar el necesario horizonte de comprensión 

de la filosofía subyacente en el nacimiento del servicio social institu

cionalizado. 

El origen del trabajo social es eminentemente pragmático, el cual se con

templa con la influencia de las ciencias sociales en el campo de las 

doctrinas funcionalistas, humanistas, positivista y estructuralista. 

Este estado pre-científico del trabajo social continúa ligado a su empi

rismo actual, alimentado por las nuevas corrientes del pensamiento so

cial determinados por las concepciones dominantes del neopositivismo, 



el estructural-funcionalismo, el existencialismo y el materialismo meta

físico. Por ctra parte, la influencia del Pragmatismo, nacido cerno 

reacción de! idealismo monista, de Bradley y de Royce es la corriente 

filosófica más importante en el momento del nacimiento del servicio so

cial sus figuras más relevantes son Charles Peirce, creador del prag

matismo como doctrina William James su figura seRera y John Oowey quien 

más contribuyó a que la concepción del hombre que tiene el pragmatismo, 

se transforme en un supuesto del pensamiento norteamericano, en su pecu

liar humanismo. La filosofía pragmática es "ciencia del hombre" pero 

fund3d3sólo en el método científico. 

La esencia del hombre, será aquello que decide la voluntad dominadora 

del hombre. 

Tanto el pensamiento de James y Oewey se hicieron sentir en el servicio 

social norteamericano, con efectos posteriores en los países cultural

mente dependie�tes. Para James el fin de la educación tiene un carác

ter más individualista que social, puesto que en última instancia "con

siste en la organización de los recursos en el ser humano, de aptitudes 

que lo capaciten para el mundo físico y social". El maestro tiene como 

tarea primordial y esencial, enseñar al alumno la conducta que le permi

ta adaptarse en forma eficaz a su medio ambiente actual y futuro, James 

se preocupó fundamentalmente por aplicar sus principios psicológicos a 

la educación, pero su influencia en el "social work" con la idea de "a

daptación" será fuerte y decisiva en la concepción de esta profesión: 

1 I 



ya no es el maestro que adapta al alumno, es el trabajador social que 

adapta al individuo. 

Existen otros aspectos del pensamiento de Dewer que influyen en la pro

fesión: El "aprender haciendo", "partir de donde está el grupo" y otras 

de parecida índole que reflejan la acentuación pragmática que se tradu

ce en un "saber hacer" del "social v1ork" norteamericano. 

Trabajo social como profesión encuentra sus antecedentes en la división 

social de los poseedores de los medios de producción y los desposeídos. 

Los primeros adquieren un carácter de benefactores y los segundos un ca

rácter de beneficiarios de servicios asistenciales, para quienes se o

frecen dádivas compensatorias de sus lamentables condiciones de vida. 

Dádivas transformadas en limosnas, socorro, hospitalidad, caridad, bene

ficencia, filantropía, auxilios, pensiones y servicios. Como compensa

ción surgen los Apóstoles de caridad para contribuir con su trabajo vo

luntario al aliento y esperanza del indigente. 

Los apóstoles, con el tiempo, son superados por los agentes institucio

nales de las corporaciones, los cofradías y las cajas de previsión so

cial. Agentes que recurren posteriormente a la capacitación como una 

necesidad en la racionalización de los servicios de bienestar y como un 

recurso básico del desarrollo del conocimiento de las ciencias socia

les. 
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Así surge el trabajo social, en el presente siglo con un profundo senti

do pragmático que se fi·sionó posterio�m2te con el humanismo, el positi

vismo y el funcionalismo como guías teóricas encargadas de facilitar el 

obrar asistencial del trabajador social preocurador por ejecutar políti

cas y programas diseñados sin su intervención. 

El pragmatismo como metodología profesional para ayudar a resolver pro

blemas de adaptación a la vida cotidiana, influyó notoriamente en la prác

tica profesional como experiencia generadora de nuevos hechos sin el ra� 

zonamiento y teorización necesarios. 

El pragmatismo de los primeros años del presente siglo, en trabajo so

cial, dió paso obligado a la teoría Positivista impregnada en las cien

cias sociales de las cuales se nutre porque la'práctica no puede desarro

llarse por mucho tiempo faltándole la teoría, dicho de otro modo, que la 

manipulación práctica de las cosas no puede adelantar mucho ni largo 

tiempo sin una comprensión de aquello con lo cual se trabaja y de los 

procesos que intervienen en las mismas". (20) Es decir que la práctica 

o pragmatismo niega la obtención de teoría, pero llega un momento en el

cual la necesita, para continuar desarrollándose y atender la dialéctica 

de la problernatización. De igual manera llega a un estado en el cual 

no se encuentra correspondencia entre la práctica, la teoría, los proce

sos y la realidad, generándose una roptura conducente a grandes transfor-

20 
SELSAM, Howard. Citado por Torres Díaz, Jorge, Op Cit, p. 280 



macicnes y crísis surgidas de la necesidad concreta de la práctica cien

tífica creadora, que posibilita obtener teoría en desarrollo y cambios 

esenciales en la realidad. 

El positivismo separa como absolutamente van a toda la investigación sc

bre las causas, sean primera o finales para limitarse a estudiar - como 

dice Comte su fundador - las relaciones invariables que constituyen las 

leyes efectivas de todos les acontecimientos observables, susceptibles 

así de ser racionalmente previstos unas tras otras. Y esto es así, por

que no podemos conocer más que los hechos apreciables por nuestro orga

nismo, sin poder alcanzar nunca noción alguna sobre la naturaleza ínti

ma de un ser, ni sobre el modo esencial de la producción de cualquier 

fenómeno. 

El método positivo parte de una inicial "sumisión" al objeto, a los he

chos tal como se dan, por lo cual es rechazada a priori cualquier pro

yecto de futuro diferente del existente. Esta sumisión al objeto no 

consiste sólo en decidir de antemano que son las cosas, sino en afirmar 

también las cosas son naturalmente eso que se ha dicho que son, porque 

así se ve que son. 

Por otra parte, y esto debe ser tenido muy en cuenta, el positivismo, 

más allá de sus intensiones de objetividad y universalidad, se transfor

ma en la ideología que expresa los intereses de la burguesía en ascenso 

(a eso a mediados del siglo XIX, pero ya consolidado cuando aparece el 



Sérvicio social profesional). El positivismo le enseñó al trabajador 

sccial, a conocer el comportamiento de la sociedad y controlar sus des

equilibrios atentatorios del status que domina. 

La asistencia social, adquiere un carácter de controlador social que su

mando a su contenido paliativo y paternalista va a cumplir su función 

de correctivo preventivo para mantener 12 estabilid2d cel sistema de des

igualdades sociales. 

La asimilación del positivismo en la formación del trabajador social, es 

inherente a su actuar, frente a los estados problemáticos mediante estu

dios y soluciones parciales independientes de los fenómenos colaterales 

de tipo económico, político, cultural e histórico. 

4. 1. 1. El Funcionalismo como Marco Teórico Referencial del "Social VJork"

norteamericano. El funcionalismo ha sido y sigue siendo con variantes 

y matices - El supuesto o marco teórico del "social work" norteamericano 

y de buena parte del servicio social latinoamericano, aún de ciertas for

mas de acción social pretendidamente reconceptualizadas. 

El funcionalismo en las ciencias sociales es un movimiento producido en 

la filosofía a finales del siglo XIX, bajo la influencia del darwinismo 

sobre las ciencias ideológicas. 

Se caracteriza por la preocupación en las relaciones y actividades más 

. ,.. 



que por las circunstancias. Las acciones que la identific�n son: Trans

formación, modelos dinámicos, procesJs, crecimiento, expanción, emergen

cias; la idea central de esta teoría social es la de considerar a la so

cied2d corno un sistema, es decir, como un conjunto de partes relaciona

das e interdependientes, de modo que si un2 parte o sector se altera, se 

alteran también las demás. Dentro de ese sistema, cada uno de los ele

mentos interesados en el todo, desarrolla funciones concretas en base a 

unos prerequisitos funcionales cuyo fin es la perpetuación del sistema 

y la integración de sus partes en el mismo. Esta concepción funcionalis

ta de la sociedad sirve como base al trabajo social en la década del 60 

para su señalización como "Agente de Cambio" de los países dependientes, 

ejecutando los programas alaborados por los E.E. U.U. para mantener su 

hegemonía y superér la situación presentada a raiz de la revulución cu

banZJ. 

Estos programas tienden a buscar un "desarrollo arménico11 de estos paí

ses, tanto a nivel industrial como social. El trabajo social se toma co

mo "instrumentos para acelerar la consecución de cambios equilibrados y

como agente de integración. (21) 

El funcionalismo tiene su origen en el organismo positivista, pero sur

ge como tal con el funcionalismo artropológico, nacido en Inglaterra a 

principies de este siglo como reacción a los excesos del historicismo 

21 
FALEIROS, Vicente de Paula. Citado por Torres Díaz, Jorge, Op Cit, 

p. 27.



difusicnista y de las interpretaciones evolucionistas del siglo XIX.

Malinowski y Rodeliffe-Brow fueron los inicadores de esta corriente de 

pensamiento. Bronislaw Malino Wski (1984-1942), de origen polaco pero 

que trabajó en Inglaterra y los Estados Unidos identifica el funciona

lismo con el estudio de los interrelaciones de las partes que componen 

el todo, y considera el concepto de función como el principal elemento 

heurístico para la comprensión de la vida en la sociedad primitiva. 

Por otra parte, entiende que la concepción funcional de la cultura es 

fundamental para la teoría y el método de investigación. 

Actualmente se considera que existen dos perpectivas funcionalistas, que 

se destinguen por el tamaño de la unidad de análisis elegida como tipo 

básico de sistema: El macro-funcionalismo y el Micro-funcionalismo. 

El Macro-funcionalismo toma las sociedades globales como unidades de a

nálisis; esta distinción es hecha por Parsons de los tres sistemas: Un 

sistema social, un sistema de personalidad y un sistema cultural, ha si

do ampliamente aceptada y utilizada por los funcionalistas en cuento al 

Micro-funcional·toma y analiza las unidades más pequeñas, frecuentemen

te en grupos. 

Dentro de ese marco conceptual interpretativo, el servicio social y los 

servicios sociales, son mecanismos de integración. Como tales procuran 

tanto la interacción sistemática (lograr la armonía de las institucio-



nes dentro del orden social establecido), como la integración social 

(apaciguamiento de los intereses contrapuestos, fomento de la solidari

dad y armonía ínter-grupos y reducción de los conflictos sociales). 

De acuerdo a esta perspectiva teórica toda acción social ha de orientar

se al mantenimiento del statu quo, haciendo que cambie algo para que no 

cambie nada sustancial. Como el funcionalismo es también el fundamento 

de una teoría de la modernización del desarrollo económico y de la demo

cratización de la sociedad, dentro de este enfoque, el servicio social 

debe actuar para el logro de esos objetivos - modernización, desarrollo 

y democratización - entre las capas más marginadas y desamparadas de la 

sociedad; ya sea come mecanismo de integración social, o bien como co

rrector de disfuncionalidad canalizando y solucionando los conflictos y 

desviaciones sociales. 

El trabajador social cumple también una función social específica: Man

tener el equilibrio social mediante la adminsitración de servicios asis

tenciales que funcionan como agentes reguladores y contratadores del ma

lestar social, poner remedio a algunas dificultades marginales para ase

gurar una armonía entre necesidades sociales latentes, aspiraciones y 

posibilidades ofrecidas es la determinante del quehacer profesional; o 

sea que el trabajador social debe buscar una reciprocidad entre el indi

viduo problema y el sistema de asistencia para corresponder a los inte

reses prevale�ientes. 

J 



El funcionalismo racionalizó los programas asistenciales de la sociedad 

moderna, instrumentalizó el actuar del trabajador social y fortaleció 

las tendencias conservadoras de la sociedad capitalista. 

Para el funcionalismo la sociedad en la base armónica o sea que todc f.s

tá bien hecho. En su estructura social el indivijuo va a cumplir cier

tos deberes y va a recibir 2. cambio de ello recompensa; es decir que el 

hombre cumple roles y funciones específicas dentro de un contexto social; 

éstas con el fin de que la sociedad funciona en forma adecuada a los fi

nes propuestos por la clase dominante. 

Al lado delfuncion�lismo surge el estructuralismo que le permite al tra

bajador social actualizar su accionar dentro de la sociedad subdesarro

llada o en vía de desarrollo, encausados hacia la modernización y el de

sarrollo equilibrado. 

Los autores que se clasifican dentro del estruturalismo L. Althusser R. 

Barthes, J. Lacan, C. Levi-Strauss dicen que el estruturalismo procede 

exactamente de �anera inversa. Afirmar que los fenómenos de sentido no 

son más que el destello de un juego de estructuras que hay que buscar a 

otro nivel distinto del experimentado. 

La estructura se define por las relaciones que unen los términos entre 

sí y les da un valor de 11 posición". Estas unidades topológicas no tie

nen más existencia que la diferencial, son unidades discretas definidas 



por la separación que mantienen entre sí, análogas a les fonemas de la 

linguistica, según el análisis ce Louis Alrhusser que estos elementos 

y sus relaciones determinsn los lugares y las funciones desempeñadas por 

seres y objetos reales. Los verdaderos "sujetos" no son los ocupantes 

de esos lugares ni los funcionarios de esas funciones, sino que son los 

definidores y los distribuidores de esos lugares y esas funciones "pero 

como son relaciones, no se les puede pensar bajo la categoría de sujeto. 

Son irreductibles a toda intersubjetividad antropolóaica !! . (22)

El estructuralismo, por fin, rechaza tod3 ambición a la totalización de 

los diferentes niveles. Esta no se hace posible ni por una homología 

inexistente entre las estructuras, ni por la definición de una estrutu

ra previligiada que desempeña el papel de caus2; mientras las demás es

tructuras proceden a título de efectos. 

El estructuralisrno, dejando de lado los impuros éxito de la moda, puede 

estar orgulloso de un número importantede estudios concretos y de hipó

tesis fructíferas en las ciencias sociales, que quedarén corno una adqui

sición independiente de la futura suerte de ls "escuela" 

El trabajador social se constituye en un agente de cambio, promotor de 

las modificaciones institucionales, requeridas para una mayor participa

ción social dentro de la estructura funcional, con el objeto de superar 

22 CAZENEUVE, Jean y VICTOROFE, D;::;.vid. La Sociología, Editorial Mensa
jeros, Bilboa, España, 1970, p. 186. 



los agudos estados de marginalidad estn.ctu:r-ol motivadores del conflicto, 

el desequilibrio, el atraso y la distancionalidad del sistema. 

El camjio form2l de un estado de marginalidad a uno de participación 

controlada, induce al trabajador social a implantar soluciones de arri

ba hacia abjao, buscando que sean las mismas personas los que solucio

nen sus problemas de acuerdo a las funciones asignadas socialmente, por 

ejemplo: 

La comunidad debe solucionar sus propios problemas de acuerdo a los pa

trones de cambio institucional. 

El trabajador social bajo su investidura de agente de cambio, actúa como 

elemento inserto en la problemática para introyectar pautas modificado

ras de la participación popular que vienen de afuera hacia adentro. Es 

decir de la política institucional, hacia las personas, grupos, comuni

dades y organizaciones afectadas por diferentes afecciones sociales. No 

es el cambio socio gestionaría, surgido de las necesidades reales de la 

población para soluciones estructurales. Es el cambio de forma no de con

tenido. 

Frente a los problemas, el trabajador social es convertido en un instru

mento neutral, impasible ante la rectitud como intermediario de los inte

reses antagónicos de la sociedad. Alaxia estratejida como una red en 

la cual cayó el profesional del trabajo social. 



Relación de Trabajo Social Tradicional con los Diferentes Corrientes 

Filosóficas. 

Prag�atismo: Su relación con el trabajo social tradicional es: 

El asistente social realiza programas de carácter práctico, sin cono

cer teorías, es decir de carácter empírico. 

El asistente social es el ejecutor de planes programa y proyectos que 

no han sido elaborados por ellos. 

Positivismo: Su relación con el trabajo social tradicional es: 

El respeto por la dignidad humana 

La libertad del individuo para hacer lo que desee 

La auto determinación del individuo 

Funcionalismo y estructuralisrno: Su relación con el trabajo social tra

dicional es: 

El asistente social cumplía un papel alejado de la realidad, analiza

ba los hechos en una forma aislada, sin tener en cuenta a la estrutura 

social como la causante de los problemas. 

El objetivo del asistente social era el de adoptar y ajustar al indi-
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viduo a la sociedad. 

El asistente social consideraba que el individuo era el que andaba 

desajustado, ya que la estructura social se consideraba perfecta. 

Hasta aquí el pragnatismo, el positivismo, el funcionalismo y el estruc

turalismo le impedían al trabajo social conocer y actuar científicamen

te en nuestra realidad alimentando un actuar enajenador, definido por la 

correlación influyente de los modelos de las ciencias sociales tomadas 

como guías - mitos encubriendo la búsqueda de identidad profesional que 

permitiera la formulación de contenidos genuinos en el campo del saber 

científico. 

4.2. INSTRUMENTOS METODOLOGICOS EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES ENFOQUES 

DEL TRABAJO SOCIAL TRADICIONAL Y DESARROLLISTA 

Trabajo Social Tradicional: Es aquel concepto de la profesión transplan

tado de Estados Unidos y de Europa que se concibe como un arte y que 

busca desarrollar a los individuos y adaptarlos a su medio ambiente. 

Principios Básicos: 

1. La individualización del cliente considerado distinto de los demás,

teniendo en cuenta que los problemas sociales no existen por sí mismos 

sino que los encontramos en los seres humanos. 



2. La autodeterminación del cliente o sea el derecho del individuo a

tomar por sí mismo las decisiones que le conciernen a que cada uno tie

ne la necesidad y el derecho de adaptar libremente sus propias decisio

nes y delegar con toda libertad. 

3. La aceptación del cliente se basa en el derecho que tiene de ser

tratado como persona: Comprender al cliente, pero no juzgarlo desde el 

punto de vista moral. 

4. Respeto a la persona del cliente, que debe ser la base de la acción

profesional. 

Básicamente el objeto de trabajo sJcial tradicional es el cliente el que 

se ve como un ser con: 

Necesidades humanas básicas 

Condiciones sociales determinadas 

Patrones culturales estrictos 

Con un funcionamiento social determinado 

OBJETIVOS DEL TRABP.JO SOCIAL TRADICIONAL 

- La provisión de recursos indispensables para el desarrollo, la valo

ración y la mejoría del ser humano teniendo en cuenta los valores uni

versales y la armonía entre estos y los valores individuales. 

e 1 



Solucionar problemas de funcionamiento social del hombre G sea lograr 

la previsión y rehabilitación, de mantener a los individuos en total 

adaptación al sistema social. 

Participar y colaborar en la solución de problemas sociales, hacien

do énfasis en la investigación y promoción. 

Hacer efectiva la participación de los individuos,_ grupos y comunida

des en el proceso de adaptación realizado mediante programas básicos de 

prevesión, asistencia y de desarrollo de los recursos humanos. 

Implantar y dinamizar sistemas e instrumentos (instituciones y agen

cias que permitan la consecución plena de estos objetivos). 

Funciones dt Trabajo Social Tradicional: En esta época fueron de rees

tructuración del individuo a su medio social, el trabajador social sir

ve de mediador entre los dueños de los medios de producción y los traba

jadores caracterizado por su pobreza en todo aspecto, el trabajador so

cial se limita a servir de enlace entre las personas necesitadas a fin 

de resolver los problemas. 

METODOS Y TECNICAS DEL TRABAJO SOCIAL TRADICIONAL 

Como toda profesióñ utilizó desde su comienzo un método de acción valién

dose de algunos procedimientos para lograr sus objetivos, sin embargo el 



primer esfuerzo de sistematización con un carácter netamente profesio

nal. Después de Mary Richmond los aspectos metodológicos fueron adqui

riendo importancia hasta que se llegó a la distinción de tres métodos 

básicos como: 

Método de Caso con él se procura el desarrollo de las f2cultades de la 

�erson2 para que sean capaces de manejar su situación. El caso social 

individual ha sido el primer esfuerzo de sistematización de la acción 

social para ayudar a los necesitados, aparece la tecnificación de la be

neficiencia que se inicia en Europa (Inglaterra) con la asistencia a los 

desposeídos por la sociedad, luego adquiere importancia en Estados Uni

dos con la publicación de Mary Ri.chnrrd fundamentó la metodología del 

caso social individual definido como: El conjunto de métodos que desa

rrolla la personalidad reajustando conscientemente el hombre al medio. 

Justificación del Método de Caso 

- El medio ambiente influye en el comportamiento del individuo

Cuando la persona por sus condiciones y características no es capaz

de afrontar esa situación y buscarle solución 

Prefiere los conocimientos sociológicos que nos permite el conocimien

to general de la problei,1ática social 

METODO DE GRUPO: Se refiere al valor de la persona que tiene derecho a. 

un desarrollo personal a través de la colectivicad, como ser social tie-



ne derecho a formar un grupo. Esta necesidad de trabajar en grupo se 

plantea después de algunos programas que más tarde dar&� origen al tra

bajo social de grupo. 

Objetivos en que Basa el Método: 

Facilitar los medios para la socialización a través de la acción de 

grupos. 

Enseñar a las personas a interactuar. 

PROCESO METODOLOGICO: Se realiza un estudio para identifcar la caracte

rística del grupo._ 

Se realiza en base al estudio un diagnóstico y se formula la necesi

dad del grupo, los medios de acción y evaluación constante del proceso. 

L.as técnicas que utiliza; son instrumentos a través de los cuales se rea

liza el proceso metodológico en trabajo social en las cuales podemos men

cionar las dinámicas de grupo, reuniones de grupos, diálogos, comites, 

etc. 

Las etapas del desarrollo de un grupo son: 

a. Iniciación

b. Formativa



c. Etapa de madurez

d. Etapa de formación

Método de Comunidad: La comunidad tiene la responsabilidad de provocar 

la forma para cada persona desarrolle adecudamente su potencial. Este 

método surge a partir de una problemática ínter-grupal y no a partir de 

los problemas de la sociedad. Empieza a desarrollarse a partir de con

siderados problemas desde una perspectiva global que ha sido formulada 

por escritores latinoamericanos. 

Objetivos en que se Basa el Método 

Un mejoramiento de los relaciones comunales 

Proveer o mejorar los servicios comunales 

- Aumentar la participación popular o comunitaria

- Reducir o disminuir los problemas sociales; es bueno identificar que

la comunidad es un conjunto de personas ubicadas dentro de unos límites 

geográficos y tiene elementos e intereses comunes reunidos en una área 

física, tiene una interacción más estrecha y se organiza para resolver 

los problemas creando un proceso de cooperación y colaboración. 

TRABAJO SOCI.!\L DESARROLLISTA 

El servicio social por sus mismas características se presenta como muy 

pocas disciplinas para la colonización pedagógica. El trabajo social 



era una técnica para dar frutos exigía ciertos requisitos que no se ha

bían d2d0 en los países arericanos, no tenian agencias las institucio

nes eras f:utos de la caridad y la filantropía. 

Objetivo del Trabajo Social Oesarrollista 

Integrar a los procesos cambios formales que se generan de afuera ha

cia dentro y no a la inversa, mediante acciones educativas que desvíen 

el análisis de la realidad concreta de los pueblos y de las clases depen

diente y explotadas. 

Alcanzar el bienestar social del hombre mediante políticas reformis

tas y democráticas, tratando de suavizar la correlación existente entre 
( 

miseria y opulencia. 

Desarrollar la potencialidad material del ser social para su plena in

tegración a la sociedad dominante mediante acciones que tratan conflic

tos y desajustes sociales. 

Dent:ro de esta fase que llamamos del "Seguro Social" la concepción desa

rrollista significó un importante pase hacia delante. En ella se expre

sa los primeros balbuceos que quieren ser respuestas a necesidades y pro

blemas concretos que sufren nuestros paises. 

cesre el Prjj'rer Ccrgres:i CE la CEPAL ( 1949) y a medida que se fueron publicando 



sucesivos estudios sobre la economía latir.oamericana y, posteriormente 

sobre cada uno de los países en particular, el desarrollo se transformó 

en una idea-fuerza que penetró casi todos los campos. Obviamente los 

grupos más reaccionarios fueron impermeables a los nuevos planteamien

tos, pero, en general, logró imponerse en América Latina la idea de que 

el desarrollo es la gran tarea que d�Je realizar cada país y el conjun

to del continente para sal5r de la situación de atraso y subdesarrollo, 

surge así lo que se ha denominado el 11desarrollismo" o la "concepción. 

desarrollista". 

La centralidad adquirida por la problemática del desarrollo y este modo 

de concebirlo, influyó también en la concepción del servicio social . 

En efecto, desde que el desarrollo apareció con contornos más o menos de

finidos en la preocupación de los responsables políticas y económicos, 

y en el horizonte intelectual de las ciencias sociales, se ha venido 

planteando cual es el papel de los diferentes técnicas sociales en el 

proceso general de desarrollo. Primero se hizo en relación con el desa

rrollo de la comunidad, más tarde se formuló en relación con el servi

cio social. Ya entrada la década del 60 cuando el desarrollismo llega 

al servicio social - la "marginalidad" es considerada como una de las no

tas principales del subdesarrollo ¿Cómo s�perar esas situaciones de mar

ginalidad? ¿Cómo incorporar a los marginados a la sociedad global?. Es 

el momento en que comienza a considerarse la participación social, como 

uno de los medios para lograr la interacción de la población marginada 

al conjunto ce.la sociedad y esta integración se dice, debe ser tanto al 
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mercado de trabajo como a la vida ciudadadna. 

En ese contexto aparecen diferentes técncia o prácticas sociales, espe

cialmente del servicio social, como instrumentos ordenados y acelerar 

la participación popular. 

Inicialmente esta tarea de integración se lleva a cabo a través de pro

gramas de desarrollo de la comunidad luego se habla d� promoción social 

o promoción popular, animación de base, animación popular, etc. Se usa

r2n diferentes denominaciones operativas similares. TCXES ellas apoyadas 

en el mismo supuesto básico: A los marginados hay que integrarlos a la 

sociedad global medicnte su participación activa en proyectos de desa

rrollo. 

Cesd3 ese momento y en adelante se fué concibiendo el servicio social co

mo una técnica social que debe contribuir al proceso general de desarro

llo socio-económico de un país, operando fundamentalmente a nivel psico

social (Motivaciones, actitudes, conductas, etc.), con el fin de inte

grar los marginados a la sociedad, ya sea como productores o como ciuda

danos. Además había que seguir con las tareas de implementación de de

terminadas políticas sociales y de las tareas asistenciales que son in

s:sraya::iles en nuestra sociedad. 

Sin embargo, en el momento en que parecía que se habían dado las condi

ciones para elaborar una concepción desarrollista del servicio social, 



la dinámica del proceso latinoameric2nc lleva a situaciones que parecen 

negar esta posibilidad y ponen al servicio social en una crísis profun

da y radical que significa la reformulación de las formas de acción so

cial, desde supuestos e intencionalidades distintas. 

Desde 1965 y cuando todavía se buscaba la vinculación entre los objeti-

ves del trabajo social y los de la política social nacional de desa-

rrollo, algunos que estaban en vanguardia de la reconceptualización se 

encontraron con la insuficisncia de los planteameintos del desarrollismo 

comprendieron la importancia de los planes de desarroJlo y el fracaso 

de la al5�nza para el progreso. Además los nuevos planteamientos con 

un2 perspectiva política ideológica hicieron comprender los problemas 

de nuestro subdesarrollo de manera diferente, la posibilidad de profesio

nales revolucionarios capaces de ser agentes rnovilizadores del cambio 

social. 

SISTEMATIZí�CION DEL ORIGEN Y EVOLUCION DEL TRABAJO SOCIAL: CASO, GRUPO, 

COMUNIDAD 

Dentro d2 las diferentes formas de ayuda social, durante décadas se fue

ron esbozando ciertas pautas de actuación. Es muy importante apuntar 

que a medida que se ib2 comprendiendo que no se podía dar respuestas es

pontáneas según el parecer de cada uno, y a medida también que los pro

blemas se volvían más complejos y de mayor magnitud, la misma práctica 

fué originando una mayor organización y racionalidad en la acción. 
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Cerno es común con otras profesiones en el período pre-profesional del 

trabajo social existían algunas técnicas operativas y procedimientos de 

actuación que de una manera poco formalizada, se habían ido elaborando 

a través de experiencias sucesivas. Una vez profesionalizada las for

mas de ayuda, el trabajo social utilizó desde sus comienzo�; determina

dos métodos de acción, en cuanto se valió de procedimientos más o menos 

formalizados, para el logro de sus objetivos. 

En lo que se refiere al primer esfuerzo de sistematización con carácter 

netamente profesional es relativamente reciente; se dió con la ap8rición 

del libro de Mary Richmond, Social Diagnosis (1917). La constitución 

de una metodología del "Social Work" presenta una evidente ampliación 

y mejoramiento de las formas tradicionales de la asistencia social. En 

efecto, la idea de "método de Trabajo Social" implica que se pretende ir 

más allá de la simple experiencia de una o varias acciones de asisten

cia social, otorgando a la acción que se realiza un principio organiza

dor y una coherencia y coordinación operativa. 

Los métodos, como procesos sistemáticos y racionalizados para el conoci

miento científico de la realidad y su transformación, son recursos in

dispensables en gestión profesional, que permiten avances y resultados 

satisfactorios, en el desarrollo de los propósitos y funciones predeter-. 

minadas. 

A partir de los años 20 de este siglo, los aspectos metodológicos fue-

\; 
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ron adquiriendo una import2ncia creciente, distinguiéndose tres métodos 

fundamentales: 

- Caso

- Grupo

Comunidad

Históricamente la profesión ha sido prolifera en guías de intervención 

empírica que han permitido al profesional una orientación racional en 

su quehacer cotidiano ante estos guías encontramos la denominada meto

dología tradicional que contiene los métodos anteriornente mencionados. 

ORIGEN Y EVOLUCION DEL METOOO DE TRABAJO SOCIAL DE CASO 

Los pioneros de la asistencia social organizada como Juan Luis Vives, 

San Vicente de Paúl, Octavio Hill, Federico Chalmers, Ed\·1in Chadwish, 

Federico Ozano�, Anna L. Danes y Mary Richmond, dieron los cimientos pa

ra constituir el primer método específico del trabajo social, denomina

do trabajo social de caso. 

Las sociedades de organización caritativa de Londres y de Estados Uni

dos, basados en estos pioneros, en especial en la propuesta de Thomas 

Chalmers de i�vestigar las caus2s del desamparo y las posibilidades de 

que el indigente se sostiene así mismo, y de Federico Ozanon quien in

genió la visita y ayuda a domicilio, dieron los fundamentos y principios 
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áel estudio de cada caso de indigencia que plantea que la rehabilita

ción de la persona pobre debía llevarse a cabo después de una C'.Jidado

sa :nvestigación de sus condiciones y de varios planteamientos con el 

solicitante y las ·personas que lo rodean. 

A veces se habla de "método de caso", la expresión correcta y completa 

es "Caso Social Individual", o "Caso Individual". Con esta expresión 

se designa la ayuda indiviciL:aliza da  que se realiza utilizando un de

terminado procedimiento. Ha sidc el primer método que fué sistematiza

do dentro de la profesión, su apariciór. corresponde a :.2 etapa de tecni

ficación de la beneficencia qué se inicia1 en Europa, principalmente en 

Inglaterra con la asistencia a los yibres y a los socialmente desposei

dos por parte de las sociedades de organización de la caridad :�os) que 

luego adquirieron gran importancia en los Estados Unidos. 

En los primeros años del presente siglo no existía mucha claridad sobre 

este método, el cual se va consolidando progresivamente teniendo en cuen

ta; en primer la investigación de los solicitantes de servicios, luego 

la visita a los domicilios por parte de las llamadas "visitantes amisto

sos" y al final la atención individualizada que cada cliente (como se 

le denominó en la época) debería recibir considerando su medio ambiente 

en el tipo de necesidades que padecía. 

Con la pubHcación del libro de Mary Richmond, What is Social Case Work 

(traducido en español: Caso social individual) se fund2menta y sistema-



tiza la metodología del caso social individual: definioa·por esta auto-

ra como: 

"El conjunto de métodos que·desarrollan la personalidad, reajust2ndo 

conciente e individualmnetE al ho�bre a su medio". (23) 

El proceso planteado por Mary Richmond en su obra clásica "Social Diag

nosis", es una guía metodológica para realizar un diaqióstico o diagnosis 

social en función de los datos obtenidos por el trabajador social. No 

está concebido propiamente como el "Caso V/ork" sino una tentativa para 

llegar a una definición de la situación social en problematizada del 

cliente para su adecuada orientación en las llamadas agencia o institu

ciones de asitencia social. 

El libro "Social Diagnosis" contiene: 

1. La evidencia social

2. El proceso hacia el diagnóstico

3. Variación hacia el proceso

La evidencia social es definida por Mary Richmond como el "componente de 

todos los hechos tales, como historias personales o familiares, que to

madas en su conjunto indican la naturaleza de las dificultades sociales 

23 RICHMOND, Mary. Citado por ANDER-EGG, Ezequiel. ¿Qué es Trabajo So
cial?, Edit. Humanitas Alicante España, 1981, p. 54 



de un determinado cliente y los instrumentos para su solución". 

El proceso hacia el diagnóstico contiene cuatro fases: 

1. Entrevistas con el cliente

2. Primeros contactos con la familia inmediata del cliente

3. Búsqueda de otras fuentes y uso de la institución

4. Cuidadosa ponderación de cada uno de los items estuciados y la inter

pretación de todos los datos recopilados. 

Después de recogido el material - dice Mary Richmond - es necesario com

parar datos y luego interpretarlos. Un buen diagnóstico social está 

compuesto y terminado, cuando se ha puesto énfasis en los rasgos que in

dican el tratamiento social a seguir. 

Las Variaciones Hacia el Proceso 

Toma como referencia el empleo de los cuestionarios a los cuales hace 

objeciones que pueden incidir en los cambios del diagnóstico. Cita va

rios ejemplos de estudios familiares, níños abandonados, madres solteras, 

evidentes personas sin hogar, alcohólicos, dementes y débiles mentales 

Finalmente Mary Richmond trata sobre la supervisión y revisión del pro

ceso por medio de un cuestionario de control 



EVOLUCION 

Al analizar la obra de Mary Richmond, y las noticias que tenemos de su 

práctica, resulta bastante evidente que ella tenía una perspectiva so

ciológica en el abordaje de los protlemas. Sin embargo, la creciente 

influencia que, a partir de los años 20, va adquiriendo el psicoanáli

sis en los Estados Unidos, también se pone de manifiesto en el "Case 

Work''. Corno consecuencia de ello, a partir de entonces este método ad

quiere una orientación predominante psicológica. Tratándose del método 

de "caso individual" no podría ser, de otra manera, para el prescindir 

de los conocimientos sociales del "caso" el método acortó demasiado su 

perspectiva de anélisis. 

De esta forma el psicoanálisis se transforma en el sustento o base cien

tífica del caso socio inJi•idual, aportando nuevas dimenciones y pers

pectivas a los profesionales de Trabajo Social. Con esto el "case \•/ork" 

adquiere una fuerte colaración psiqui2trica, trabaja con los componen

tes emocionales de la persona que demanda la ayuda y apela a todos los 

recursos de la personalidad del mismo para analizar su propia situación 

y programar tratamientos. 

Desde el punto de vista práctico se otorga una gran importancia terapéu

tica a la "relación". Para la preparación del diagnóstico y el trata

miento se tiene en cuenta cual es la situación del individuo con su fa

milia y cómo ésta ha influido en la formación de la personalidad. Ade-
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más los trabajaoores sociáles que en general tienen una cierta forma

ción psicoanalítica están atentos en la realización de sus diagnósti

coas de incorporar las influencias que pueda tener las costelaciones y 

procesos síquicos inconscientes que, sí bien actuan so�re la conducta, 

escapan a la conciencia pués el individuo no se da cuenta de ello. 

En 1918, a causa de la escaces de psiquiatras provocadas por la prime-

ra guerra mundial los trababadores sociales se especializaron en psiquia

tría, dando lugar a grandes aportes en el tratamiento de caso. Durante 

este período muchos trabajadores sociales son ocupados en hospitales y 

aumenta considerablemente el número de los que trabajan en hospitales 

siquiátricos. 

Sin embargo, la depresión de 1929 y la crísis posterior, hicieron sentir 

sus efectos también sobre el enfoque del servicio social, comenzaron a 

llamar la atención los factores económicos que hasta ese entonces se con

sideraban de hecho, irrevelantes para el tratamiento del caso individual. 

Los problemas producidos como consecuencia de la inseguridad económica 

orientan la acción hacia la familia, más bien que al individuo aislado. 

Los nuevos problemas que plantea la sociedad norteramericana van modifi

cando el enfoque que adquiere 81 método bajo el impacto del psicoanáli

sis, comienza más.allá del individuo. Es así que en 1940 aparece el con

cepto de caso psicosocial, acuñado por Gordcn Hamilton, en su libro 

"Theory and Práctice of Social Case \.'/ork". 
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., 



En América Latina de 1965 a 1975 se rechaza en las aulas universitarias 

el traoajo social de caso, argumentando su carácter positivista y la no 

correspondencia a la realidad de estos paises. 

Años después, se introduce nuevamente la cátedera pero con denominacio

nes diferentes tales como: 

"Médoto de Trabajo Social Individual" 

"Hodelos de Práctica de Caso Individual" 

"Nivel de Intervención Individual" 

Denominaciones con nuevos contenidos y procesos, atendiendo a las nece

sidades de cada sociedad específica, al aporte de las ciencias sociales 

y a las nuevas concepciones profesionales del Trabajo Social prodeminan

te en cada época. 

En nuestros países el caso social individual ha tenido siempre una menor 

tonalidad psiquiátrica, aunque ha mantenido una cierta colaboración psi

cológica o psicologista. 

Quizás la definición de caso social individual propuesta por los asisten

tes sociales de Francia, refleja más claramente lo que ha sido la prácti

ca de este método, no solo en Francia, sino también en paises como Es

paña, Portugal e incluso América Latina. 
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"Una ayuda total que, en todos los casos, tiene en cuenta 

los factores psicolgicos con el f:n de hacer eficaz todo 

tipo de ayuda material, financiera, médica o moral". (24) 

En efecto en América Latina el trabajo con casos, más que un tratamien

to de la persona, era un método de enseñar a la gente el mejor aprove

chamiento de la ayuda material, financiera, médica o moral que se le po

día prestar. 

PROCESO CLASICO O TRADICIONAL DEL TRABAJO SOCIAL DE CASO 

1. Estudio Social

2. Diagnóstico

3. Tratamiento

Mary Richmond al aldo de Gordon Hamilton simbolizan para los trabjado

res sociales de caso los maestrosque han construido el proceso a la teo

ría clásica de est2 método. 

Mary Richmond planteó la necesidad de elaborar diagnósis en base al co

nocimiento de los problemas y condiciones generales del ciente, poste

riormente cuando los estudios de psiquiatría logran avances significati

vos se introduce la fase de tratamiento como etapa terminal del proceso 

24 
ANAS, Citado por Ander_Egg, Ezequiel, Op Cit, p. 56



de caso. 

El proceso no se aplica en forma ordenada, en muchos casos el tratamien

tc comienza en la primera entrevista, cuando el asistente social ha fa

cilitado, la expresión de los sentimiento hostiles, culpabilidad y angus

tia, lo que produce un descanso al cliente al libe�arse de sus tencio

nes que lo tenían inmovilizadc y la permiten ocuparse en forma construc

tiva de los problemas. (25) 

"El estudio es la etapa que recoge la información sobre el cliente, su 

medio y la situación que lo aflige''. Plantea Hilda Catalan para indicar 

el proceso de trabajo social de caso. 

El análisis de los datos se realiza apoyándose en las teorías psico-so

ciales, para detectar los orígenes del pro�lema individual y establec�r 

los correctivos necesarios. 

El Diagnóstico posibilita la caracterización del problema, la búsqueda 

de nuevos hechos, la confrontación y las deducciones lógicas que indican 

la alternativas de solución. 

El Tratamiento, conduce a terapias y a la prestación de servicios adecua

dos al diagnóstico formulado. El tratamiento se plantea en función de lo-

25 CATALAN, Hilda. Servicio Social, Editorial Universitarias S.A., 1971,
p. 89.



gro de objetivos inmedi2tos, mediatos o a largo plazo de acuerdo con el 

problema, la motivación del client� capacidad de autcsuperación, recur

sos disponibles a los núcleos a intervenir (familia, grupo, comunidad). 

El tratamiento concibe al cliente como objeto y sujeto del problema y 

el asistente social es el agente intermediario que orie�ta y canaliza 

la problemática individual. 

El análisis del problema individual es estudiado bajo una concepción dia

léctica materialista del mundo latinoamericano en otros términos el tra

bajo social individual que se desarrolla en América Latina er. los últi

mos años, modifica concepciones, contenidcs, sistemas, procesos y facto

res influyentes en forma diferente a los orígenes del pat.ral norteameri

cano. 

ORIGEN Y EVOLUCION DEL TRABAJO SOCIAL DE GRUPO 

Durante más de 20 años el caso individual fué el único método profesional 

reconocido. Sin embargo la práctica de trabajo con grupos es de muy vie

ja data ya que en los años 20 Jos trabajadores sociales utilizaban el 

trabajo con grupos en los programas de juventud, recreación, organiza

ción de campamentos y exploradores y de manera más sistemática en la or

ganización y funcionamiento de.los Sehlments houses (centros vacaciona

les). 
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Todas estas experiencias van plante2ndo la necesidad de sistematizar el 

trabajo en y con grupos. "El Group Work" fué considerado inicialmente 

un campo de actuación, luego un movimiento, más tarde un objetivo o me

ta, pero a medida que se limitó su enfoque, ámbito y modalidad operati

va, luego de muchos 2ños de aplicación adquiere carácter profesional. 

Esta modalidad de trabajo no fué considerada de inmediato como método 

de trabajo propio de la profesión, aunque el trabajar con grupos era un 

procedimiento utilizado como forma de ayuda desde finales del siglo pa

sado. 

EVOLUCION 

El trabajo social de grupo como método específico de trabajo social pa

ra la acción profesional, se reconoce oficialmente en 1946 en la reunión 

de la Conferencia Nacional de Trabajo Social en Búfalo, New York promo

vida por los estudios de grupo de la asociación americana para el estu

dio del trabajo social de grupo. 

En esta reunión, Grace Cogle decana del trabajo social de grupo expuso 

en el auditorio la experiencia de 10 años de labores de la Asociación A

mericana para el estudio el trabajo social de grupo, y el dilema de los 

expertos de grupo si deberían ser educadores de grupos o trabajadores 

sociales, de allí, que 1946 se tome como año de referencia formal para 

el trabajo social de grupo, porque muchos años atrás se constituyeron 



en el preludio constitucional. Sin embargo destacaremos algunos hechos 

históricos. 

El trabajo social de grupo tiene sus raíces y sus fundamentaciones 

preliminares en las primeras formas de asistencia social organizada, 

cuando se hace necesario atender grupalmente a los indiger.tes en las pa

rroquias o corporaciones. 

Las luchas sindicales de la mitad del siglo pasado para conquistar la 

jornada de ocho (8) horas de trabajo, ocho (8) horas de estudio y ocho 

(8) horas de descanso, dieron las bases de la solidaridad, la ayuda mu

tua, el liderazgo de grupo, la unidad y la lucha común de los desprote

gidos para la conquista de sus reivindicaciones y bienestar. 

Los �portes de las ciencias sociales, especialmente la sociología, la 

psicología, la ciencia política, la psiquiatría y la pedagogía, dieron 

base a la teoría de grupo. 

Los expertos en sociología construyeron la teoría de grupo, los psiquia

tras aportan el lenguaje de la terapia grupal, las ciencias políticas o

rientan las luchas de poder la pedagogía instrumentaliza los procesos pa

ra el manejo de grupos y las técnicas de enseñanza-aprendizaje colecti

vos. 

En los Estados Unidos a partir de 1912 Slauson inicia una ampliación téc-
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nificada del trabajo con grunos, cuando comienza su labor con colectiva 

de niRos de los barrios �obtes. Más tarde el mismo Slauson, constante 

con Joshua, organizan programas con grupos de clubes infantiles. Las 

experiencias de ambos van sistematizándose y fundamentándose científica

mente en 1931 aparece el libro Creative Campin, publicado por ambos y 

en el que recogen sus experiencias. 

Sin embargo mucho antes a comienzo de los aRos 20 Ma�y Richmond y Edward 

Liedman vislumbran las tendencias hacia el trabajo con grupos; la prime

ra habla de un tratamiento social que podría llamarse psicología del 

grupo pequeRo, y Liedman habla de algunas modalidades en el trabajo con 

el grupo. 

En 1949, la asociación americana de trabajo social de grupo publicó un 

informe definiendo el trabajo social de grupo delimitando sus objetivos, 

funciones y técnicas. 

El Informe Plantea: 

"El trabajo de grupo capacita a distintas clases de equipos de tal for

ma que la interacción de grupo y el programa de actividades contribuya 

al crecimiento del individuo y a la concecución de metas sociales desea

das. Los objetivos del trabajador de grupo incluyen previsión para el 

desarrollo personal de acuerdo con la capacidad y necesidad individual 

y la adaptación del sujeto a otras personas, grupos y sociedad y además 



la motivación del individuo hacia la mejora de la comunidad y el propio 

reconocimiento de sus derechos, habilidades y diferencias con los otros 

hombres". 

A través de su cooperación el trabajador de grupo intenta que las deci

siones surgen como conciencia del conocimiento, participación e integra

ción de las ideas y experiencias que como resultado de una dominación 

desde dentro o desde fuera del grupo. 

Por medio de la experiencia intenta provocar aquellas relaciones con o

tros grupos y con la comunidad que contribuyan a una ciudadanía responsa

ble, a la mutua comprensión er.tre grupos de la comunidad, culturales, 

religiosos, económicos a especiales y a la participación en la constan

te mejora de nuestra socied2d democrática principalmente: La oportuni

dad para cada individuo de realizar sus capacidades libremente, de res

petar y apreciar a otros, asumir sus responsabilidades y de mantener y 

mejorar constantemente esta sociedad. 

Fundamentalmente la práctica de trabajo de grupo implica conocimiento del 

comportamiento individual y de equipo de las condiciones sociales y de 

las relaciones comunitarias basado en las moderna ciencias sociales. 

El caso social individual se dirigía a un usuario individual; en el tra

bajo social de grupo aunque exista un objeto de trabajo (el grupo y su 

situación problema) el usuario individual recibe su tratamiento a través 



de la interacción que tiene con otros usuarios y el prcí�sional de tra

bajo social dentro del grupo. 

Este método parte del supuesto de que puede permitir el desarrollo de 

todos los individuos que la componen, gracias al mutuo enriquecimiento 

de todos los integrantes a través de experiencias intensicnadas que se 

realizan dentro del grupo y en la que participa un trabajador social. 

Dentro de este método no queda claro el rol del trabajador social. Na

talio Kisnerman en su libro "Servicio Social de Grupo" elaboró una sínte

sis de los diferentes papeles asignados al trabajador social de grupo, 

considerándolo desde diferentes enfoques: 

- Lider - habilitador - orientador

Auxiliar y agente de una profesión

- Adaptador o conflictador

PROCESO CLASICO O TRADICIONAL DEL METOOO DE TRABAJO SOCIAL DE GRUPO 

1. Estudio social de grupo

- Diagnosis social y plan de tratamiento

3. Tratamiento

El Estudio Social es la fase de recolección de datos del grupo en sí, de 

cada uno de los integranges y del medio circundante empleando técnicas 



de dinámica individual y grupal. 

Se tiene en cuenta básicamente la observación, las entrevistas, los cues

tionarios, las visitas domiciliarias, los sociodramas, los juegos de pa

peles y la psicodramas. 

El diaqnóstico y plan de tratamiento parte de la sistematización datos 

obtenidos de la vida del grupo y lso componentes individuales, las cua

les establecen los indicativos que caracterizan el problema o fenomena

logía del grupo, sus relaciones y determinantes que dan lugar alestable

cimiento de alternativas y prioridades. 

El tratamiento es la búsqueda de soluciones a la problemática y conflic

tividad del grupo, mediante la ayuda institucional, la autoayuda, la re

habilitación o la promoción. 

El grupo comt1 ayuda de adaptación y desarrollo individual y como acción 

de ayuda colectiva, expresa la preocupación de los trabajadores socia

les cl2sicos. 

ORIGEN Y EVOLUCION DEL TRABAJO SOCIAL DE COMUNIDP.O 

El espacio geográfico delimitado en parroquias, barrios, corregimientos, 

muncipios, departamentos, estados o naciones, congrega a poco o a millo

nes de personas con características y procesos de desarrollo diferentes, 



pero con problemas o fenómenos con problemas si�ilares como el de la 

marginalidad o el de lz cont2minación ambiental para ciertos territorios. 

El trabajo social no es ni ha sido ajeno a estos espacios geográficos 

multiplica::bs en proolemas sociales, económicos culturales, recreati

vos, habitacionales, familiares, vecinales, políticos, etc. 

Los pioneros de la asistencia social organizada, comprendieron que los 

problemas y las necesidades insatisfechas solo se soluciQn2ban con la 

participación conciente de las categorías implicadas, orientándolas en 

la búsqueda de sus objetivos. 

EVOLUCION 

Cuando se analiza que la caridad ne da resultados, administrada en for

ma individual y ocacional, los pensadores cerno Juan Luis Vives, Benja

mín Thomson, Thomas Chalmers, Octavia Hill, Federico Ozanom, introducen 

la formalidad de la asistencia social organizada y permanente a través 

de medios como la comunidad. Vives propuso dividir la ciudad en barrios 

y parroquias, asignando dos senadores con un secretario a cada barrio, 

para que investigaran las condiciones sociales de la familia indigente, 

y para proporcionar ayuda por medio de la pr€paración vocacional para 

los oficios, el empleo y la rehabilit2cióñ, en lugar de las acostumbra

das limosnas, para los ancianos y desocupados pidió que se internaran 

en un hospital. 



Dos siglos después de la propuesta de Vives, se aplicó el sistema de 

Hamsurgo, donde una reforma oficial introduce un sistema de investiga

ción y distrihución de ayuda a los daspc�:ijss por medio de un siste-
1 n 

ma de distintos que funcionaban a través de comites voluntarios nombra-

dos por el senado. 

Thomas Chalmer, en 1865 dividió su parroquia en vecindarios con un res

ponsable, el cual distribuía la ayuda y desarrollaba una labor educa

tiva. 

William Booth (1890), suministró un plan de ayuda comunitaria para los 

refugiados y para todos los que habían naufragado en la vida. 

En Alemania en la ciudad de Elberfeld se retoman todas las experiencias 

anterories y se aplica un plan modelo del cual se deduce el siguiente 

proceso metodológico. 

1. División de la ciudad en sectores

2. Estudio de las necesidades de cada 'sector

3. Estudio de las necesidades de los pobres del sector

4. Prevención de problemas derivados de la pobreza, consiguiendo traba

jo a los desocupados. 

5. �eabilitación de los indigentes

6. Supervisión del trabajo por medio de un comite

7. Suministro de ayudas materiales

., 



Octavia Hill, incansable luchadora contra la vivienda insalubres y la 

explotación del menor de los barrios pobres empleados en fábricas bajo 

presiones de horas inhumanas y salarios irrisorios, en 1865 puso en mar

cha un plan comunitario en los barrios pobres de Londres, para construir 

viviendas, parques y lugares de recreo. Su filosofía era: "las perso

nas deben prepararse para el trabajo, aprenderá respetar más así misma 

y tratar de dar educación a los hijos. Aprender y tratar a la gente a 

comprender las condiciones en que éstas viven y emplear adecuadamente 

sus medios". 

Durante años se trató sobre el trabajo con comunidades d::n:B el trabajador 

social, ejerció su propia capacidad profesional, sin una guía metodoló

gica, específica, la cual se madura a mediados del presente siglo. 

En 1943 la conferencia nacional de servicio social de los Estados Uni

dos conceptuó sobre la noción de organización de la comunidad en la si

guiente forma: 

"La organización de la comunidad puede describirse como el arte 

de descubrir necesidades sociales y de crear, cordinar y siste

matizar los agentes instrumentales a través de los cuales los 

talentos y recursos de los grupos pueden ser dirigidos hacia la 

realización de los ideales del mismo grupo y hacia el desarrollo 

de las potencialidades de sus miembros. Investigación, inter

pretación, conferencias, educación, organización de grupos y



acción social son lo� principales elementos usados en este pro

ceso". 

En 1947 la Conferencia Nacional del Servicio Social de Estados Unidos, 

apropia el trabajo de comunidod como uno de los principales métodos de 

la profesión, distinguiér-dola como un proceso propio del trabajador so

cial. 

En 1950, la Organización de Naciones Unidas dice: 

"El desarrollo de la comunidad son aquellos procesos en virtud 

de los cuales los esfuerzos de una población se suman a los de 

su gobierno para mejorar las condiciones económicas sociales y 

culturales de las comunidades, integrar a éstos en la vida del 

país y permitirles contribuir plenamente al progreso nacional". 

La O.E.A. en el mismo año, organizó el Seminario de Comunidad en la Re

pública de Salvador, donde se planteó: 

"El desarrollo de la comunidad es una técnica o proceso que 

emplea el Servicio Social para suscitar la racional participa

ción de los integrantes de una determinada zona o población, 

en una empresa de mejoramiento individual y progreso colectivo, 

sobre la base de los propios recursos". 



En 1954, Carolina V/are, en su libro "Estudio de la Comunidad" dice que 

"el desarrollo de la comunidad es un proceso para suscitar grupos fun

cionales de ciudadadanos capaces de ser los agentes activos y responsa

bles de su propio progreso, usando para ello como medios: La investiga

ción en común de los problemas locales, el planteamiento y la ejecución 

por sí mismo de la solución que antes convinieron y la coordinación vo

luntaria con los demás grupos y con las autoridades oficiales, de modo 

que se obtenga el bienestar total de la comunidad. 

PROCESO CLASICO DEL METODO DE TRABAJO SOCIAL DE ORGANIZACION Y DESARRO

LLO COMUNITARIO 

1. Estudio social de la comunidad

2. Diagnóstico comunitario

3. Planteamiento

4. Ejecución

5. Evaluación

El estudio áe la comunidad comprende la recolección de datos históricos, 

geográficos, ecológicos, antropológico, económico, sociales, culturales, 

políticos, religiosos, recreativos, institucionales, organizativos, y 

de servicio infra-estructurales que posee un determinado territorio geo

gráfico previamente delimitado. 

El Diagnóstico es el análisis pormenorizado de los hechos, fenómenos, 
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necesidades, problemas, conflictos y circunstancias de la vida comunita

ria para deducir prioridades en base a las situaciones fundamentales co

mo las necesidades sentidas generales, los problemas individuales, gru

pales o poblacionales, los recursos, los niveles de concientización y

participación etc. 

El Planeamiento es la resultante del análisis diagnóstico que da lugar a 

planes de ejecución previamente definidos seg�n objetivos, tiempo, recur

sos, lugar, participantes, beneficiarios y proyectos. 

La ejecución es la realización de los planes, programas y proyectos que 

se reducen a actividades concretas analizadas por los habitantes de la 

misma comunidad como agentes de su propia organización y desarrollo. 

La Evaluación no incluida como procesos en los métodos de caso y grupo, 

actuan en el método de comunidad como reguJ.ador de los procesos, los ob

jetivos y los resultados. 

La evaluación es un p�oceso para medir limiteciónes y alcances en fun

ción de la realidad social, los intereses de la comunidad y las políti

cas sociales vigentes en la super-estructura del estado. 

La organización d€ la comunidad es un proceso que se puede dar espontá

neamente en las comunidades; pero también puede ser dinamizados por per

sonas externas a ellos y como para nuestro caso, fundamentalmente por 

1 <: � 
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los trabajadores sociales interesados en involucrarse a trabajar con la 

gente para contribuir con ellos en la solución de sus propios problemas. 

El proceso de organización de 12 comunidad requiere; la movilización de 

personas y grupos para identificar los problemas y necesidades que los 

afecta y definir los más críticos y prioritarios, diseñar diferentes al

ternativas de solución, estructurar mecanismos de comunicación, de par

ticipación de los diferentes elementos y sectores de la comunidad para 

que ellos mismos implanten las acciones definidas y movilizan recursos 

tanto internos como externos dirigidos a efectuar la solución de los 

pro8lemas. 

Posiblemente el método de comunidad, es el de mayor auge y desarrollo de 

las dos últimas décadas en América Latina, por las implicaciones que po

see como mecanismos de penetración socio-cultural para el desarrollo de 

las nuevas políticas de participación que permitan superar, al menos mí

nimamente, la aguda y conflictiva situación Ge la marginalidad urbana y

rural que impide el establecimiento de los nuevos modelos desarrollistas 

de la sociedad industrial de consumo y de alta tecnología. 

Ezequiel Ander-Egg en su libro, "Metodología y Práctica del Desarrollo 

de la Comunidad" propone el siguiente proceso: 

1. Investigación preliminar, con el objeto de captar los problemas ob

vios sentidos por la comunidad. 



2. Diagnóstico preliminar.

3. Planificación de la acción preliminar.

4. Ejecución del plan preliminar, para resolver los problemas obvios.

5. Evaluación preliminar.

6. Investigación general para realizarse mientras se ejecuta el plan

preliminar

7. Diagnóstico General

8. Pl�nificación general

9. Ejecución del plan general

10. Evaluación general. (26)

4. 3. APORTES DE MARY RICHMO�JO SURGIMIENTO DE LAS PRIMERAS ESCUELAS DE 

ASISTENCIA SOCIAL 

Mary Richmond, en 1917 le da consistencia metodología a la nueva profe

sión con su difundido libro "Social Diagnosis" inspirado en su expe

riencia en el campo médico y del cual brota el Case Work o trabajo so

cial de caso. A partir de esta publicación, las inquietudes metodológi

cas dominan la capacidad de abstracción del trabajador social, que arro

ja en 1946 el método de grupo y en 1947 el denominado método de organi

zación y desarrollo de la comunidad. Considerados para la profesión co

mo los métodos clásicos del quehacer en cada campo de intervención. 

26 
ANOER-EGG, Ezequiel. Metodología y Práctica del Desarrollo de la Co

munidad. Edit. Humanitas, Buenos Aires, Arg. 1978, p.57. 



Estos tres métodos, de origen norteamericano, se universalizaron, acen

tuando el papel empírico de la profesión, orientados más a la ejecución 

programática que a la deducción teórica, colocando a la profesión en una 

consumidora de teorías, obtenidas de otras disciplinas sociales que le 

dan el carácter de tecnología social aplicada. Afortunadamente el pro

ceso de superación, con el aporte de los nuevos investigadores que le 

están dando solidez científica al trabajo social, mediante el empleo del 

método científico para crear toería de lo real. A partir de estos he

chos, se presenta un desarrollo profesional muy significativo e importan

te que nos permiten medir cuantitativamente los avances en ocho décadas 

del trabajo social. 

Unos de los aspectos admirables en la personalidad de Mary Richmond es 

que a los 32 años siendo consciente de que se necesitaba de una forma

ción teórica y técnica para realizar su tarea, comienza a estudiar cien

cias sociales y psicología. Las influencias más notables que recibe du

rante este período son las de William James, John Dewey y George Mead. 

También se introducen en el estudio del piso-análisis y de los antropó

logos culturistas. 

En 1987 proponen la creación de una escuela para la formación de traba

jadores sociales, idea que se concreta al año siguie�te en New York. 

Desde el primer momento Richmond es profesora de la escuela. Oesde.1839 

reside en New York y publica su libro "Visitas Amigables entre los Po

bres" en el que hace sugerencia práctica para las tareas de los trabaja

dores sociales. 



De 1900 a 1909, años durante los cuales vive en Filadelfia, es cuando 

realiza la mayor cantidad de trabajos en el campo del "Social Work11 en 

1909 para trabajar en la Russeli Saye Foundation en calidad de investi

gadora, asume el departamento de Caridad de dicha fundación en integra 

el comité de instrucción de la escuela de filantropí� de New York. 

Con los aportes de Mary Richmond surgen organizaciones profesionales en 

todos los países, se realizan congresos nacionales e internacionales. 

Se publican materiales bibliográficos que le dan identidad al trabajo 

social. Se promueven nuevas experiencias si la necesidad de enriquecer 

la teoría de las ciencias sociales a través de la sistematización de la 

práctica del trabajador social, se desarrollan proyectos de investiga

ción, se inciden en las políticas institucionales, se fundan innumera

bles escuelas o facultades de especialización. 

4.3. 1. La Creación de las Primeras Escuelas de Asistencia Social. A 

fines del siglo XIX bajo la institucionalización creciente de la asis

tencia social y la necesidad de contar con personalidades capacitadas 

para el desempeño de "Philantropía Work" se crean las primeras escuelas 

de servicio social. 

Sin embargo, las que fueron actividades originarias de entrenamiento y 

personal en servicio social, datan de 1873 y se deben a la iniciativa 

de Octavia Hill. 
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La formación consistía en "aprender a tratar la gente, a comprender las 

condiciones en que ésta vivía y los medios que podían emplearse para me

jorarlas", además debían "estar familiarizados con las diversos organis

mos existentes dedicados a la asistencia". (27) 

En 1897 durante la Conferencia Nacional de Servicio Social de Estados 

Unidos, Mary Richmond propuso la creación "escuela de filantropía apli

cada". 

Al año siguiente de la propuesta de Richmond, Charity Organization So

ciety de Nueva York, organizó un curso de verano de seis meses de dura

ción. 

En 1899 Graham Taylor funda en Chicago "La Escuela de Civismo y Filan

tropía" una de las primeras escuelas de trabajo social de los Estados 

Unidos, que se convirtió en la escuela de administración del servicio 

social. 

En ese mismo año se fundó en Europa la primera Escuela se Servicio So

cial en Amsterdam que tenía por finalidad proporcionar "formación metó

dica, teórica y práctica de quienes deseen dedicarse a ciertos labores 

importantes en el campo del servicio social". 

27 NORBELY, Belly. HILL, Octavia, Citado por Ander-Egg, Ezequiel, Histo
ria del Trabajo Social. Edit. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Qui
to, 1981, p. 149 
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En 1903 se crean escuelas en Nueva York y Bastón y en 1908 en Chicago 

y Berlín se fundan escuelas de filantrc:pía, administración de servicio 

y de trabajo social y con ellos y las anteriores se da reconocimiento 

al trabajo social como profesión. 

4.4. SURGIMIENTO DE LAS PRIMERAS ESCUELAS DE AMERICA LATINA, CHILE 1925 

CARACTERISTICAS 

La categoría de trabajo social, que se emplea para designar la profesión 

que lleva su mismo nombre, es traducción del social work norteamericano. 

En América Latina la nomenclatura trabajo social se comienza a utilizar 

a medidos de la década de 1960, producto de dos hechos fundamentales: 

La Influencia conceptual de los Congrescs Panamericanos, orientados por 

la OEA y ésta a su vez por los Estados Unidos, y por el impacto que ge

nero el denominado proceso de reconceptualización, a finales de la déca

da del 60. 

Desde 1925, cuando se fundó la primera escuela de servicio social, en 

Chile hasta mediados de la década de los 60 las escuelas se denominaban 

de servicio Social y los títulos expedidos a los graduados luego de dos 

o tres años de estudio, era de Asistente Social. Este hecho es explica

ble por½ue las primeras escuelas que se establecieron en nuestros países, 

fueron inspiradas en los modelos de algunas escuelas del servicio social 

' ' 



de Europa. 

En algunos países de Latinoamerica come Argentina, Brasil y Chile se con

tinua empleando el nombre de Escuelas de Servicio Social y el título de 

asistencia social. 

En todos los países de América Latina existe más de una escuela o facul

tad de trabajo social, a excepción de Cuba donde funciona a nivel poli

técnico con una duración de dos años la cap2citación, luego de la cual 

otorga el título de Técnico en Promoción Social o Trabajo Social. 

En cada país existe un nombre para designar los estudios de trabajo so

cial a nivel universitario. Unos las denominan escu€las otlos faculta

des, carreras, departamentos, etc. 

Tampoco existen un concenso sobre los años de duración de los estudios. 

En algunos países es de cir.co (5) ar.os, en otros cuatro (4) o tres (3). 

Existe un organismo a nivel continental que se define bajo el nomb�e de 

Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social fundado en 1928 

al cual están afiliadas algunas escuelas de latinoareric:a y en especial 

la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social A�AETS. 

La mayoría de las escuelas de trabajo social están afiliadas a la ALAETS. 

Este organismo se funda en 1965 en Lima Perú, pero luego del primer Semi-



nario de Escuelas de Servicio Social que se realizó en esta ciudad y re

cibió el nombre de Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio 

Social. 

ALAETS que posee el apoyo del Centro Latinoamericano de Trabajo Social 

CELTS desde 1975. 

La primera escuela que se fundó en América Latina se denominó Alejandro 

Del Río (1925) en honor a su fundador el autor Alejandro Del Río este 

hecho marca el inicio de trabajo social en nuestro territorio, donde se 

han definido tres períodos bien marcados: 

a. 1925 - 1940 caracteriza el llamado proceso benéfico - asistencial,

prácticado bajo la concepción para-médico y/o para-jurídica aplicada 

por las graduadas en Asistencia Social. 

b. 1941 - 1965 predomina la formación aséptico-tecnocrática y desarro

llista ejercida por los titulados en servicio social. 

c. 1966 en adelante se presentó el renacer profesional por parte de los

trabajadores sociales partiendo de la realidad indoamericana. 

En 1929 se creó la escuela "Elvira Matte de Cruchaga" anexa a la Univer

sidac CatóJ.ica de Chile, también bajo la influencia europea. Solo a par

tir de 1941 dejó de sentir la influencia norteamericana . 
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Estas escuelas surgen en medio de la crísis obrera promotora de impor

tantes movilizaciones de trabajadores a raíz de la crísis de la produc

ción salitrera,debido a la sustitución en el mercado mundial por pro

ductos sintéticos, que obligaron al Esta::Jo a la ampliación de sus polí

ticas sociales. 

En 1945 se fundó en Valparaiso, la primera escuela de carácter universi

tario. Actualmente hay 15 escuelas todas afiliadas a la Asociación Chi

lena de Escuelas y Carreras de Servicio Social. 

En 1929 en Puerto Rico se funda la segunda escuela de servicio social 

de América Latina bajo una fuerte influencia de Norte América. 

Actualmente este país cuenta con dos escuelas una de ellas se denomina 

"Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle" dependiente de la 

universidad de Pu2rto Rico y los estudios de formación profesional duran 

dos años. 

En 1930 en Argentina se inaugura la primera Escuela de Servicio social 

en Buenos Aires lugo de algunos antecedentes académicos como los siguien

tes: 

A. La Wci.ación de los cursos de visitadoras de higiene de 1924 de la

facultad de ciencias médicas. 

B. La fundación de la primera escuela de servicio social en Chile en



1925. 

C. El estudio de las organizaciones docentes y administrativas cel ser

vicio de Europa, por parte de una comisión del Ministerio de Justicia e 

Instrucción cuyo resultado publicado en 1926, dió lugar al proyecto de 

ley del poder ejecutivo para la creación de la primera escuela de Servi

cio social en Argentina, presentando al poder ejecutivo en 1928. 

En 1941, se flJ'd3. la escuela Argentina de Asistencia de Menores y Asisten

tes penales, con enfoque para-jurídico y en 1945, pasa a llamarse Escue

la Argentina de Asistentes Sociales Dependientes a partir de 1946 de la 

facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad Nacional de 

Buenos Aires. 

A�gentina y Chile, crean en esta década mas escuelas ée servicio social, 

lo que significa para la profesión un auge extraordinario dadas las ne

cesidades materiales de cada uno de estos paises cargados de múltiples 

problemas y programas sociales de soluciones reformistas, donde la in

tervención técnica y racional del experto de Asistencia Social era reque

rida. 

En 1933 en México se institucionaliza la profesión cua11do la "Escuela de 

Enseñanza Doméstica" que funcionaba desde 1926 se constituyó en "Escue

las de Trabajo Social y Enseñanza Doméstica" y en 1937, la universidad 

autónoma de México institucionalizó un curso de tres años en Trabajo So-



cial d�pendiente de la facultad de derecho. 

Actualmente hay escuelas de trabajo social en México. 

En 1936 en Colombia surge la primera escuela de servicio social anexa 

al "Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro-;ario" de formación universi

taria, que inició labores en 1937 dado la iniciativa de su fundadora. 

María Carrulla de Vergara educa cristianamente e� España. Esta escue

la fué reconocida por el estado colombiano por medio de la Resolución 

317 de 1940. 

La iglesia mantenía el manejo de los programas de Asistencia social por 

medio de programas de acción caritativa y de socorro, promovida por so

ciedades religiosas como, la de San Vicente de Paúl que venía funcionan

do desde 1833 y centros obreros como el del padre Campo Amor, promotor 

de Granjas y Centros juveniles para la niñez abandonada, organizaciones 

financiadas por la filantropía del sector opulento de los emergentes 

centros ciudadanos. 

El plan de estudio era el siguiente: 

Primer año 

Religión, ética, filosofía, psicología, economía política, biología, 



anatomía, derecho civil, administrativo y laboral - bacteriología, para

sitología y epidemialogía - higiene general de la mujer, enfermería y 

primeros auxilios - contabilidad y técnicos de oficinas - benefiencia 

y asistencia pública - organización de las obras sociales. 

Segundo Año 

Religión, liturgia, doctrina social y ética - psicología infantil, peda

gogía - economía doméstica, puericultura, dietética - protección a la 

rn3dre y al niño - estadística, técnica de encuestas sociales - derecho 

administrativo - tribunal de menores. 

Tercer Año 

Práctica social en: Centros hospitalarios, secretariado sociales, pro

gramas gotas leche. 

En 1945 surge la segunda escuela de servicio social fundado en Medellín 

anexa a la Normal Anioqueña de Señoritas y posteriormente a la Universi

dad Pontífica Bolivariana. 

En 1936 en Brazil. La primera escuela fué fundada en Sao Paulo en 1936. 

En 1937 se organiza la segunda escuela en Río de Janeiro y la tercera 

en Bello Horizonte en 1946. 



En 1946 surge la "Asociación Brasileña de Escuelas de Servicio Social" 

(ABESS) a consecuencia del nivel organizativo de las escuelas y la moti

vación lograda en el primer Congreso Panamericano de servicio celebrado 

en Santiago de Chile. En este mismo año surge la Asociación Brasileña 

de Asistentes Sociales (ABASS). 

En la actualidad existen en Brazil 58 escuelas de servicio social, reco

cidad a nivel u,iversitario, lo que indica que es el país que más posee 

escuelas de este tipo en América Latina, después de México que tiene 65. 

Sin embargo posee el mayor número de trabajadores sociales de latinoamé

rica y sus organizaciones gremiales y educativas son las más notables. 

En 1936 Venezuela el doctor Ig�acio Baldó reconocido en Venezuela como 

el precursor del bienestar social de este país, orqanizó un grupo de mu

jeres voluntarias asesoradas por e.: a:misirre:b sx:ial de Pu2rto Rico a 

través de Celestina Zalduongo, funda cursillos de capacitación donde la 

exalumna Amalia de Vega sobre-sale y posteriormente promueve cursos avan

zados, previa preparación en la Escuela Católica de Servicio Social de 

Brucelas (1938-1939). 

En 1940 se creó la Escuela Nacional de Servicio Social del Ministerio 

de Sanidad con dos (2) años de estudio y finalmente de cuatro (4) años. 

En 1945 se fundó la Escuela Católica de Servicio Social. 



En 1937 en Perú: en 1934 se inicia los trabajos para constituir la Es

cuela de s�rvicio Social del Perú (ESSP) fundada en 1937 en cumplimien

to de la ley No. 8530. La orientación de la escuela estuvo a cargo de 

la unión católica internacional de serv5cio social (UCISS) por interme

dio de Critine de Hemtinne, presi0enta de la organización. 

En 1956, se funda la escuela Social de la Pontificia Universidad Católi

ca del Perú (PUCP) constituida en la segunda de ser creada en este país. 

Actualmente el Perú cuenta con 10 escuelas de trabajo social, algunas 

entregan el título de Asistente Social y otras Licendiados en Trabajo 

Social. Siete de ellas se fundaron en la década de 1960 - 1969. 

En 1932 en Uruguay. Los antedentes de la primera escuela de Servicio 

Social se remonta a 1927 aMos de referencia para los primeros cursos de 

"visitadores de higiene" dependientes de la facultad de medicina. 

En 1957, se fundó la escuela de servicio social (EBSS) para formar las 

únicas escuelas de servicio social de este país. 

En 1938 en Ecuador, se funda la escuela de Visitadoras Sociales depen

diente del Consejo Nacional de Menores con dos años de duración la cual 

desaparece con las primeras egresadas en 1940. 

En 1944 el sector privado fundó (Escuela Mexicana de Jesús) que en 1966 
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p3sa a la Universidad Católica constituyéndose en el primer centro de 

formación ecuatoriana a nivel universitario. En 1945, surge la escuela 

Nacional de Servicio Social con orientación norteamericana. 

Actualmente existen siete (7) escuelas de servicio social, agrupadas 

desde 1974 en la Asociación de Escuela de Trabajo Social Ecuatorianas 

(ADETSE). 

En 1939 en Paragusi: se fundó la única escuela existente en el Paraguay. 

Los únicos títulos que otorgaban eras de "Visitadora Social de Higiene". 

Hasta 1955 cuando se entregaba el título de visitadora social. 

En 1945 se funda la única "Asociación de Asistentes Sociales de Paraguay". 



5. PRIMERAS FOR!v,AS DE P.SISTENCIA SOCIAL EN COLOMBIP, EN REUI.CION CON

,!\MERICA LATIN.C. Y SUS PERIODOS ECONOMICOS 

5. 1. EPOCA PREC0L0tvi6INA, MUTU.O.LIDAD Y TRIBUTACION

Con anterioridad a la llegada de los bárbaros destructores y homicidios 

ibéricos a nuestra región se desarrollaban formas de vida de carácter 

tribal, de comunidad compuesta, ampliada, de reino e imperial. 

La comunidad tribal trabaja colectivamente la tierra y forma una grsn 

familia social, con jefes, tributarios y consejos de ancianos. El jefe 

presta la comunidad su habilidad, capacidad, sabiduría y manejo de la 

tribu, y a cambio de estos servicios recibe como tributo parte de la co

secha, la que distribuye para su familia y los ancianos impedidos de tra

bajar. Los ancianos como retrijución entregaban sus enseñanzas a los 

niños y jóvenes o al mismo jefe cuando éste lo requería. Las familias 

tributarias constituían las mayorías sobre ellos recaía la responsabili

dad de la producción para la colectividad, en especial para los jefes, 

los ancianos e impedidos de poder generar bienes para su sustento o. el 

de sus semejantes. Como tributarios recibían múltiples servicios, reli

giosos, políticos y culturales. 



En la especialización del trabajo dada en la vida sedenta

ria las tribus desarrollan el intercambio comercial y lo

gran confederarse en comunidades compuestas para facilitar 

su comunicación, defensa e intercambio. Las tierras siguen 

siendo de carácter comunitario pero con predominio de la 

comunidad dominante, esta a su vez permita a la dominada el 

derecho de usufructo de la tierra pero con mayor tributa

ción al jefe y el reconocimiento a la comunidad dominante. 

El tributo indígena en la comunidad compuesta se representa 

en especies y servicios. El tributo en esta especie determi

nado por los excedentes de los cultivos entregados a los je

fes y el tributo en servicio representa fundamentalmente la 

obligación de trabajar, las familias tributarias en general 

para la comunidad dominante y para los jefes de las comuni

dades dominadas. 

Eltributo tenía carácter de beneficio colectivo, que impidió 

la acumulación o la apropiación individual, evitando la mi

seria de los grupos dominados y la creación de la indigen

cia individual. 

El tributo constituido en una retribución social es un meca

nismo de comprensión de las relaciones sociales en función 

del mutualismo o ayuda colectiva, la cooperación y solidari-



dad surgidos de la misma naturaleza de la sociedad tribal 

forma una asistencia social de reciprocidad gregaria. 

Comunidades ampliadas, estas surgen con el crecimiento de 

las comunidades compuestas, producto de la fusión de gran

des comunidades dominantes que anexaban a las vencidas o dé

biles a su régimen. En esta comunidad las relaciones socio

económicas se modifican haciendo que la diferenciación, en

tre los grupos ligados al control de poder y los grupos tri

butarios, sea cada vez mayor en la medida, que estos Últimos 

tienen que producir y tributo más desfavoreciendo sus condi

ciones de vida. 

La tierra mantiene su carácter comunitario pero a diferen

cia de la anterior forma de tenencia, se establece la si

guiente modalidad. Tierras de la comunidad compuesta o do

minante, tierras de la comunidad sobredominante y tierras de 

la comunidad dominadora. Se pueden decir que existen 3 tipos 

de tenencia de tierra, 3 tipos de tenencia comunales con una 

misma tributación pero sin el carácter de propiedad privada 

individual. 

La distribución de los excedentes de producción en forma·co

rnunitaria impedía la indigencia individual, es probable que 

existieran comunidades ricas y pobres, pero en ninguna de 

ellas dejó de atender a los niños, los ancianos, los enfer-



mos o impedidos físicos, debido a su carácter de bien común, 

solidaridad innata y cooperación mutua de carácter ritual, 

jerárquica y natural. 

Reino comunitario, este fue otro tipo de comunidad precolom

bina superior entre estos se contaban los mayas, aztecas, los 

mochicas y otros, los cuales fueron desapareciendo preogresi

vamente bajo el rigor de la diseminación social producto de 

la guerra y la destrucción producida por los conquistadores 

españoles. 

La comunidad de reino es superior en organización social a 

la comunidad tribal compuesta y amplia, pero la tenencia de 

la tierra sigue teniendo carácter social aunque algunas � 

áreas eran reservadas al jefe o a los dioses. La división y 

especialización de trabajo es más desarrollada en esta comu

nidad. 

El tributo era obligatorio y supervisado para cumplir las 

obligaciones sociales, religiosas, culturales y militares. 

Pero el sector improductivo era mayor por la cantidad de je

fes, sacerdotes, maestros y servidores de servicios persona

les, lo que obligaba a una mayor tributación, pero no existió 

el abandono social económico de los impedidos de la produc

ción por edad, sexo o incapacidad, es decir que la potencia, 
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la seguridad y la asistencia se proporcionaban sin discrimi

nación alguna, adecuada a las necesidades de cada individuo 

o colectivo.

El imoerio Inca, fue la organización comunitaria más desarro

llada, Única comunidad del imperio que existió en América y

destruida por los usurpadores españoles atraidos por el oro 

y demás metales preciosos. 

La tierra mantenía su condición de propiedad comunitaria, el 

imperio es el Único dueño y no la comunidad tribal ampliada 

o compuesta. El imperio daba la tierra a cada individuo o fa

milia tributaria y no a la tribu o comunidad particular, las 

tierras comunales se repartían a los individuos o familias 

tributarias, pero nadie podía considerarse dueño de la tie

rra. 

La tributación fue más controlada y organizada, cada familia 

tributaria solucionaba los problemas de las necesidades comu

nitarias pero estaban obligados a pagar tributo imperial pa

ra mantener y desarrollar el poder central. 

El tributo en especie fue desapareciendo para consolida� el

servicio personal, empleando la fuerza de trabajo para la 

producción imperial y su redistribución al sector improduc-

tivo 



Esta fuerza de trabajo hizo posible además de la producción alimenticia 

las obras de ingeniería básica para el desarrcllo e integración del im

perio. 

El trabajo era obligatorio pero lo limitaba por sexo, edad y especiali

zación, para facilitar la cooperaci6n, el imperio Inca presentó a su 

población amplios ser�icios de salud, comunicación y vivienda. 

Resumiendo lo anterior podemos decir que en el período precolornbiano no 

se conoció la caridad, la limosna, la beneficencia o la filantropía por

que no existían impedimentos ni diferenciación par2 que se satisfacieran 

colectivamente les necesidades básicas de alimentos, viviendas, salud, 

por el carácter de beneficio ccmún scbre los excedentes de producción y

la ausencia de propiedad privada s0bre la tierra y demás instrumentos 

ce trabajo. 

5. 1.1. Conquista, Colonia y Leyes de Protección Indígena. La ccnquis

ta se inició en 1499 con la llegada de ��érico Vespucio, Alonso de Oje

da, Rodrigo de Bastiüas y otros ccnquistadores. Estos conquistadores 

recor�ieron el norte, centro y occidente del país, estableciendo pobla

ciones que sirvieran de base para sus empresas conquistadoras. 



La Conquista fué una época de luchas y atropellos sin más 

ley que la de las armas, en la que resultaba vencedor el más 

fuerte. Los conquistadores no eran propiamente militares, 

eran comerciantes que exploraban y explotaban los territo

rios americanos por cuenta propia o por cuenta de empresas 

particulares, bajo la obligación de reservar para el Rey de 

España una quinta parte de los tesoros que hallasen. El afán 

de encontrar metales preciosos, la búsqueda insaciable de 

oro, urgente necesidad de dinero lleva al conquistador a 

extremar la explotación de los indios. A partir de 1496, la 

población aborigen se enfrenta a una constante lucha caracte

rizada por constantes atrocidades, codicias insaciables, ri

validades sangrientas, anarquía permanente, explotación y 

destrucción física del indio que pone en peligro la estabili

dad de los nativos al tiempo que manifiesta una rápida dismi

nución de los mismos. Según Las Casas ... "Al inicio de este pe

riÓdo se calculaba en 3 millones a la población indígena, y 

ya para el 1509 solo contaban 40.000 11 .(28) 

A la llegada de los conquistadore los indígenas americanos 

tenían sus propias leyes, sus organizacones, instituciones 

y su propia forma de gobierno; estas leyes fueron reemplaza

das por las impuestas por los conquistadores españoles.· 

28r,1sCHUTZ, Alejandro. Revista Desarrollo Indoamericano N º .8 
pág.52. 



En el momento de la Conquista las culturas nativas, descono

cían completamente los adelantos de la civilización europea, 

tales como el hierro, la pólvora, el arado, la imprenta, el 

papel, la brújula, etc., haciendo que esta desigualdad de 

desarrollo, de los aborígenes en relación con los invasores, 

permitiera con relativa facilidad la rendición y sometimien

to de las civilizaciónes nativas. 

La Colonia: Se denomina colonia al período comprendido entre 

1550 fecha que instituyó la Real Audiencia de Santa Fé, y 

1810 cuando se proclamó la independencia de nuestro territo-

; 

rio. El nombre que se le ha dado a esta epoca no correspon-

de a una casualidad debido a que este término explica los 

acontecimientos ocurridos en Nueva Granada en ese lapso du

rante el cual, territorios americanos dependieron económica 

y políticamente de España. La dependencia fue entonces la 

característica principal de La Colonia y basándose en esto, 

podemos comprender los cambios efectuados en América, concre

tamente en Nueva Granada a la llegada de los europeos. 

Cuando lo españoles descubrieron nuestros territorios, encon

traron grandes extensiones que podrían ser explotados en be

neficio de la economía peninsular. En adelante, las rique

zas producidas en América estuvieron destinadas a España¡ 

el nuevo mundo ya no produjo para si mismo, sino para cum-



plir las exigencias de la metrópolis y en esta forma, se im

plantó un siste�a económico depdendiente. 

También encontramos grupos humanos que tenían una cultura 

atrasada en relación con la europea. Durante la Conquista 

estos grupos fueron so�etidos por la fuerza ya que los espa

Roles conocen técnicas más avanzadas y en general, su nivel 

cultera! es superior. La sociedad indígena que no podía com

petir con la europea, pasó a depdender de ella. La riquezas 

del mundo americano debían ser explotadas y para ello no se 

disponía de muchos recursos técnicos, por tanto el motor de 

la producción colonial tenía que ser necesariamente, el tra

baje humano. La consecución de mano de obra abundante y ba

rata se convirtió entonces en una de las principales p�eocu

paciones de los españoles que buscaron en la utilización de 

los a�orígenes la solución a este problema. 

En un principio fueron sometidos a la esclavitud en una for

ma inclemente. Vale la pena recordar que en ese momento en 

Europa se debatía la cuestión de si los nativos americanos 

tenían o no almas racionales. Una vez aclarando este aspec

to y reconocidos los indios como hombres dotados de espíri

tu, la Corona se vió en la obligación de prohibir su es

clavización y crear instituciones que los protegiera pero 

que al mismo tiempo, asegurarse el abastecimiento continuo 



que el abastecimiento continuo de mano de obra para las ac

tividades productivas coloniales. Esto explica la aparición 

de la encomienda, el resguardo y la mita. La encomienda de

bía proteger al indio porque de lo contrario tarde o tem

prano se extinguiría totalmente. Los colonos, entre tanto 

deseaban sacar un provecho inmediato aunque por ello se sa

crificaban muchas vidas. En otros términos la corona pensa

ba en el futuro de sus colonias y el colono en sus propios 

y rápidos beneficios. 

La Mita: Institución de car�cter obligatorio donde se explo

taba al indígena. Se estableció a partir de 1595 cuando los 

indios de los resguardos fueron obligados a trabajar por tur

nos en las estancias vecinas mediante el sistema de mita que 

consistía en un reclutamient o forzoso de Índigena para satis

facer la demanda de mano de obra de las haciendas. Los indí

genas eran enviados a lugares inadecuados para la superviven

cia, alejados de sus familiares trayendo consigo la desinte

gración familiar. Los mitayos trabajaban por tiempo limitado 

(15 días a un año) a cambio se les pagaba un salario que a 

su vez tenía corno finalidad el que los Índigenas cumplieran 

con la obligación tributaria impuesta por la corona, al fina

lizar el plazo fijado, el indio podía regresar a su comunidad. 

Con la que se originó el asalariado, o sea que el hombre no 

posee sino su fuerza de trabajo y que tiene que entregarle a 



a un propietario a cambio de su salario. 

Los mitayos aportaron su fuerza de trabajo para todas las ac

tividades económicas en Nueva Granada. 

Existió la mita minera la cual fue la que atentó más contra 

la vida del indígena, porque estos debían permanecer mucho 

tiempo trabajando en ellas; la mita agraria y también la mita 

industrial, se dedicaban a la producción de paños y tejidos, 

pero esta fue atacada por la corona, puesto que en los obra

jes que trabajan los indígenas podían elaborarse productos que 

competían con los que España importaba. Igualmente fue común 

la mita doméstica, la mita pastoril y la mita para la navega

ción en el rio Magdalena. El mitayo contribuyó a hacer más di

fícil la situación del indígena. El estanciero lo explota has

ta tal punto que muchos morían o enfermaban gravemente si lo

graban terminar el plazo exigido, no regresaban al resguardo, 

sino que preferían seguir como asalariados para poder cumplir 

con el pago del tributo, y con las deudas en que el estancie

ro le hacía incurrir. 

La Encomienda: Es una institución típica agraria del modo 

de producción colonial, esta institución es la clave para 

comprender las relaciones de producción del feudalismo, que 

se caracteriza por el latifundio. 



La corona decidió encomendar las comunidades indígenas a un 

español para que los protegiera y catequizara, pero al mismo 

tiempo pudieran gozar del privilegio de utilizar a los indí

genas que le habían sido asignado como mano de obra, para 

trabajar en las tierras que la corona les había adjudicado. 

En esta forma, se estableció el sistema de encomienda, que 

además de exigir a los aborígenes la prestación de su servi

cios, se apropia del tributo que ellos pagaban periódicamen

te a su cacique. Este tributo era recogido por el encomende

ro quien entregaba una parte a los funcionarios reales y 

otra la retenían para pagar al cura los dineros y al cabildo 

que dirigían las comunidades indígenas. Finalmente conserva

ban para si la mayor parte de los dineros recaudados. 

El sistema de encomienda solo pudo implantarse en comunida

des indígenas muy organizadas que estuvieran ya acostumbra

das a pagar un tributo al cacique por tanto, esa institución 

tomó corno base la organización de los indios con el fin de 

hacer más fácil su sometimiento. 

Resguardos: La reforma agraria de 1592 creó las tierras de 

resguardos o sea tierras entregados a los indios de una t�i

bu o un clan para su suntento y con la obligación de pagar 

tributo a la corona. Los habitantes del resguardo producían 



en forma comunal y conservaron su primitiva organización, 

es decir que el objeto de esta institución fue la de garan

tizarle su permanencia, del indígena y su medio natural. 

La concentración de indígenas en el resguardo trajo como 

consecuencia la liberación de grandes extensiones de tie-. 

rra que podrían ser ocupados por los colonos y acrecentar 

las estancias, el establecimiento de los resguardos trajo 

consigo un problema y los jefes de las tribus se fueron con

virtiendo en terratenientes debido a que se explotaban indí

genas; por otra parte el resguardo que parecia ser la insti

tución m�s benévola de todas las creadas por la corona, su

frió las presiones de los estancieros que buscaron su des

trucción por todos los medios para asi poder aumentar sus 

posesiones territoriales. 

El conflicto entre los encomenderos y los nuevos estancie

ros, obligó al gobierno español a buscar una solución para 

liberar la mano de obra o sea para proveer de trabajadores 

a todos los propietarios que la necesitaron. La situación 

del resguardo se volvió conflictiva al finalizar el siglo 

XVIII cuando la presión sobre él fue mayor. 

Las Haciendas: De gran importancia fueron las haciendas de 

los jesuitas, por su valor económico y, por las técnicas de 



organización de éste como en los otros negocios. Las hacien

das estaban ubicadas dentro del marco de la economía colo

nial y sus utilidades se destinaban en parte a mantener los 

colegios de la orden. 

La actividad de las haciendas fue especialmente ganadera, pe

ro aunque en menor escala, se explotaron también en ella� pl&

tanos, caña, cacao, etc. Las haciendas de los jesuitas esta

ban desparramadas por todo el territorio de la Nueva Granada 

y comprendían grandes extensiones de tierras con grandes can

tidades de ganado. 

Tanto las misiones como las haciendas estaban sujetas a un 

estricto control económico, que se llevaba a cabo por medio 

de libros de contabilidad minuciosamente llevados, balances 

periódicos y visitas de los superiores a los administradores. 

Todos los bienes debían estar inventariados en libros y cada 

cambio de administración implicaba nuevo inventario. 

Es indudable que las actividades económicas de los jesuitas 

en las haciendas eran las más eficientes de la Colonia. La 

sutileza para captar mano de obra indígena en ls misiones les 

diÓ gran resultado. 

El relativo desarrollo era a costa de la explotación; escla

vos, indígenas, encomendado o mitayos, contribuían a crear 



un excedente en las haciendas. 

"Nosotros no pretendemos oponernos a los aprovechamientos 

que por vía legítima podeís saar de los indios", decían los 

jesuitas a los encomenderos de los Llanos; y tampoco se opo

nían al aprovechamiento que ellos mismos hacían de los indí

genas "por vía legítima", como lo simboliza el cultivo del 

"campo de Dios", en beneficio de la compañía jesuita. 

Leyes de Protección Indígena: Contra toda clase de opresión, 

tiranía, crueldad, torturas, asesinatos, destrucción, rapi

ña y esclavitud despiadada, que padecían los aborígenes del 

Nuevo Reino de Granada por parte de los inescrupulosos in

vasores ibéricos, se promulgaban leyes, cédulas reales y or

denanzas de la Corona española y aún Bulas Papales, produc

to de las constantes denuncias de Fray Antonio de Montesino, 

Fray Bartolomé de Las Casas y otros clérigos de la época que 

se revelaron contra estas injusticias, cometidas en las tie

rras conquistadas y colonizadas por sus coterráneos. 

Las leyes, cédulas, ordenanzas y bulas papales fueron inspi

radas en la necesidad de evitar la extinción y brindarle pro

tección contra todas las formas de sometimiento cruel. 

Nacen en España los ideales proteccionistas para impedir la 

destrucción de los indígenas contra los desmanes de los pe-

. .,/ 



ninsulares. Nace el Derecho Indiano, fructífero, con leyes 

de prctección social pero impedido en su ejecucién porque 

los mismos tiranos voluntariamente deberían ponerlo en prác

tica. 

''Preservar la vida y libertad del indio, eliminar los servi

cios personales, declarar en estado de igualdad a los aborí

genes, hacer práctica la tenencia comunitaria de la tierra, 

el establecimiento de salario y libertad de trabajo, control 

en los meses de trabajo, prohibición de emplear al indio co

mo bestia de carga, restitución de tributos coJrados a los 

indios, la defensa de los naturales y la obligatoriedad asis

tencial en caso de enfermedad, incapacidad o muerte"; consti

tuirían los puntos fundamentales de las normas reales, de las 

leyes de Indias o Derecho Indiano. 11 Se obedece pero no se 

cumple" fué el triste resultado de estas normas proteccionis

tas, que correspondían a aplicar a los mismos indígenas co

loniales, agentes del saqueo, la explotación y extensión sin 

límite del aborigen y sus condiciones de vida. 

Las Leyes de India se basaban en el principio cristiano de 

la igualdad entre todos los hombres sin diferencia de razas 

ni categorías. 

La reina Isabel I de España, ordenó a Colón que diera liber-



tad a los indios que habían sido llevados a Espar.a para ser 

vendidos, esta orden fué un ejemplo del reconocimiento por 

el ser humano, su respeto y su dignidad. 

Estas leyes de India trajeron corno consecuencia el mestizaje 

que fue la mezcla de los indígenas y los conquistado:es. Be

neficiaron en un principio a los indígenas pero a su vez ori

ginaron la traída de los negros de Africa y con ello el pro

blema de la esclavitud. 

En 1528 el Emperador Carlos V expide la Cédula Real del 9 

de noviembre, la cual prohibe terminantemente la esclavitud 

de los aborígenes. Estas 2édulas libertarias encontró mLllti

ples obstáculos para ser ejecutadas por los intereses escla

vistas de los amos colonizadores. 

En 1537 el pontífice Pablo III como resultado de la presión 

de los teólogos espaíloles en Roma expidió la B�1la Papal Su

blimis Deus, ratificando la autoridad del Emperador Carlos 

V sobre la libertad de los indios y la posesión de bienes por 

parte de los naturales. La Bula decía: "Considerando que 

los indios son verdaderos hombres y que no solo son capaces 

de la fé de Cristo, sino de acuerdo a nuestro conocimiento 

se apresuraron a recibirlo ... ordenamos que dichos indios, 

aunque se hallen fuera de la fé, no pueden ser privados de 



la libertad y de la pcse sión cie sus bienes, y que pueden ha

cer uso de su libertad y dominio y no deben ser reducidos a la esclavi-

tud. (29) 

La Cédula Real del 4 de diciembre de 1528 del emperador Don Carlos V 

prohibe el empleo de los indios como animales de carga "no pueden car

gar los indios ningún tipo de material que lleve a cuestas, pública o 

secretamente, para ninguna persona de cualquier estado, calidad o condi

ción eclesiástica ni secular, en ningún caso, parte o lugar, aunque sea 

con ·voluntad de los indios o facultad o mandato de los caciques, con o 

sin paga, ni con licencia de los virreyes, audiencias o gobernadores". 

Odenanza décima de 1528 del Emperador Carlos V que organiza la encomien

da como simple cesión de tributo a sus titulares. Prohibe los servicios 

personales de los indios y atribuye primitivamente a los funcionarios 

reales y facultad de trasar tributo con consentimiento previo de la co

rona. 

Nuevas Leyes de India de 1542: Prohibía definitivamente la esclavitud 

indígena. Los s3rvicios personales y la liquidación de las encomiendas. 

Las leyes fueron a probadas p or el emperador en Barcelona e l  

29 
PABLO III. Citado por  Liévano Aguirre, Indalecio. "los 

Grandes Conflictos de Nuestra Historia". Editorial 
Tercer Mundo, Bogotá, 1973, p.15. 



20 de noviembre de 1542 producto de las denuncias valerosas 

y férreas del protector de los indios Fray Bartolomé de Las 

Casas. 

Las nuevas leyes renovaron el derecho indiano y desataron la 

inconformidad en los encomenderos contra la monarquia. 

La primera ley decía: "Ordenamos y mandamos que de aqui en 

adelante ningún virrey, gobernador, audiencia, descubridor 

ni persona alguna pueda encomendar indios por nueva provi

sión, ni por renunciación, ni donación, ventas, ni otra cual

quiera forma, ni herencia sino que muriendo la personaque tu

viera en encomienda los indios sean puesto en nuestra real 

corona". 

Cédula Real del 22 de febrero de 1549: del Emperador Carlos 

V, obligaban a trabajar a los vagabundos y ociosos y al dis

frute de los indios, de las tierras de los resguardos a fin 

de evitar la miseria y el hambre. Plantea que el indígena po

día establecer libremente su salario e impidió los servicios 

personales. 

Cédula de Felipe II. "Todos los obreros trabajarían ocho ho

ras cada día, 4 de la mañana y 4 en la tarde". Estas conquis

tas fueron el producto de los servicios de Las Casas sobre la 

ausencia de un horario limitado de trabajo para los aborÍge-



nes y aunque se recuperaron debían tener menos horas de tra

bajo, de igual manera para evitar su extincion. 

Real Cédula de Fernando II. Noviembre 13 de 1565. Reglamen

tó el uso de los ingresos, de los resguardos indígenas conte

nidos en los casos de censos o bienes de la comunidad de in

dios cuyos fondos debían destinarse al alivio de las nece

sidades de los indios pagar sus tributos, atenderlos con en

fermedades y financiar las cosechas y desarrollo de la comu

nidad, mediante la compra de semillas, instrumentos de tra

bajo, bestias de carga y ganado. 

La Cédula de El Prado. Promulgada por Felipe II el 1º de no

viembre de 1591. Trató sobre las alcabalas y las nuevas for

mas tributarios que modificarían las condiciones políticas 

de la economía colonial. 

Se introduce un régimen agrario considerado como la primera 

reforma agraria colonial, la cual reguló la tenencia de la 

tierra en el nuevo reino, dándole participación a los indios 

corno propietarios de los egidas (tierra de beneficio común) 

para cultivar y criar animales, tributarios a la corona al

gunos beneficios. La importancia de las cédulas del Prado 

radicaba en la protección de los· indios fuera de su calidad 

de contribuyente o de propietarios de tierras. 



A partir de estas primeras leyes y cédulas reales, los con

quistadores y/o colonizadores, se vieron obligados progresi

vamente a modificar su sistema de explotación y opresión im

puesta por la violencia de facto, mediante nuevas formas e

conómicas que encubrieron favorablemente a los esclavistas 

españoles y portugueses. 

5.1.2. Pioneros de la Asistencia Social Aborigen. En la 

hisotria de Colombia en la época de la Conquista y Colonia 

encontramos pensadores profundos como Fray Bartolomé De Las 

Casas que hicieron de la denuncia, la protesta y la práctica 

asistencial un camino de lucha emancipado, qye hace cinco 

siglos después continúa efervescente en campos y ciudades. 

El grito de batalla de Fray Antonio de Montesino en 1511 en 

tierras hispanoamericanas contra la cruel esclavitud impues

ta pcr sus coterráneos, es la apertur� 2 nuestra liberación 

contra toda forma de explotación, dominación y dependencias 

imperialistas. 

El apostolado resignado y paciente del protector de los ne-

gros San Pedro Claver es el fiel reflejo de la práctica hu-

mana del sacrificio y la entrega vivencial por una causa 

digna de retomar para aprehender de ella en proyección obje-

tiva. 



Fray Bartolomé De Las Casas es el más grande humanista de 

la época y el más violento luchado r español que entregó to

da su capacidad con tra la crueldad de la explotación españo

la a nuestras tierras. 

Para nuestra profesión las Casas tiene �n significado extraor

dinario, más que Luis Vives, Mary Richo md y o tros por sus en

señanzas, principios, métodos y realizaciones, surgidas de 

nuestra realidad. 

Los jesuitas con su ingenio y capacidad de trabajo nos enseña el primer 

método de organización, desarrollo y defensa de comunidad surgido en las 

ent.rcfBs de las selvas y los llanos de Sur América. Las reducciones gua

raníes son el ejemplo más elocuente de esta innovación. 

A continuación pasaremos a estudiar en particular cada uno 

de los pioneros: 

FRAY ANTONIO DE MONTESINO. Primer rebelde enemigo de sus 

despiadados coterráneos y pioneros de las leyes de protección 

social indí�ena. Fraile dominicano que l legó a la española 

(Hoy República de Haití y Dominicana) en 1510 y denunció en 

sus sermones deo minicales la forma salvaje co mo eras trata

dos los indios. En 1511 en vísperas de navidad reunió a todos los pode

rosos de la isla y en el púlpito promunció el siguiente sermón: 



"Me he subido aquí yo que soy la voz de Cristo en el desier

to de esta isla, y por tanto conviene que con atención no 

cualquiera, sino con todo nuestro corazón, los oigas, la 

cual voz os será la más nueva que nunca oistes, todos estaís 

en pecado mortal y en el vivis y moris por la crueldad y ti-

ranía que usaís con estas inocentes gen tes. Dec i, ¿con que 

derecho y con que justicia tenis en tal cruel y horrible ser

vidumbre a Questos indios? lCon qu� autoridad habeis hecho 

tan destestable guerras a estas gentes que estaban en sus tie 

rras mansas y pacíficas donde infinitos de ellos, con muertes 

y estragos, habeÍs consumido? ¿Estos no son hombres? . . .  lNo

tienen almas racionales?" ... 

Montesino terminó proponiendo la igualdad esencial de todos 

los hombres. 

En otro sermón frente a los gobernantes dijo:"Los dominicanos 

no le recibiremos confesión ni les absolverán mientras per

sistan en esclavizar y dar malos tratos a los indios". 

Estas denuncias le provocaron amonestaciones y se envió a Es

paña. Pero allí logra las primeras leyes de protección indí

gena y la creación del Concejo de Indias para protejer a los 

nativos. 

Estas leyes dieron fundamento al "Derecho Indiano" y a la lu-



cha emancipadora contra la esclavitud las "Leyes de Burgos" 

y a las "Leyes de los Indios" son un reflejo de su gestión. 

FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (1474-1556) 

El más acérrimo 
, 

protector de los indios y el mas violento ata-

cante de los conquistadores y colonizadores españoles, que hi 

zo posible la promulgación de las nuevas leyes de indias en 

1542. De Las Casas, de encomendero, minero y comerciante se 

transforma en monje dominicano en 1524, luego de renunciar a 

sus encomiendas de 1514 ante el gobernador de los españoles. 

De Las Casas antes de ser monje en 1516 describió la situa

ción indígena así: 

"A los indios se les ocupa de sol a sol, no se les proporcio

na alimentos suficientes, se les utiliza como bestias de car

ga, remeros en la navegación, se les azota sobre ellos se les 

impone crueles castigos", etc. "Su destrucción obedece a ma

los trato, trabajos excesivos y falta e alimentación". 

De Las Casas propone a la corona en 1516 un plan de recupera

ción y reinvindicación del sector indígena, que si bien era 

utópico para la época, guardaba sus buenas intenciones. Pro

ponía se deje "Holgar a los indios durante varios meses, ali

mentándolos bien para que se repusieran de los trabajos y ve-
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jaciones pasadas. Luego cuando estuviesen recios y gordos" 

se les someteria a trabajos muy livianos y quitar a los 

españoles su "señorío", el cual había sido dado "para que 

los enseñase y adoctrinarse, y por ello algún moderado pro

vecho recibiese, pero no para matarlos con los trabajos". 

Sin embargo, de Las Casas planteó que estos trabajos pesa

dos deberían "ser desempeñados por los esclavos negros y 

los blancos ociosos". 

Sin desprenderse aún de su concepción dominadora adquirida 

como encomendero, sugiere el establecimiento de comunidades 

indígenas de carácter agrícola y minero, manejadas por un 

mayordomo español para vigilar los trabajos de los indíge

nas y un superior, como "Juez y Protector" con buenas ense

ñanzas cristianas. 

En su lucha a favor de los naturales propone de Las Casas 

lo que debería la comunidad ideal ser provista de bestias, 

puercos, ovejas, etc. , a créditos otorgados por la corona 

y a pagar con las primeras fundiciones de oro. El trabajo de 

los miembros debería ser en común. Una parte del rendimien

to económico servirá para el sustento de la comunidad. 

En cada pueblo quedará siempre un número suficiente de adul

tos para cuidar y alimentar a las mujeres, los niños y los 



ancianos, porque todos eran llevados al trabajo y los enfer

mos, mujeres paridas y los viejos quedaban solos. 

Habrá hospitales bien provistos de medicamentos y con perso

nal competente. 

Percibimos con claridad el carácter protector y asistencia, 

de Las Casas, mucho más avanzada y revolucionario en materia 

de asistencial social que el propuesto en la Europa Federal 

de la época definido por su carácter discriminatorio, norma

tivo y limosnero. 

El Único resultado práctico fue el nombramiento oficial de 

Las Casas como "Protector de los Indios". 

Las Casas desmoralizado, desilusionado, desacreditado y mo

vido por su incapacidad para enfrentar la práctica esclavis

ta se retiró al convento de los dominicanos. En 1524 se con

vierte en fraile predicador, para luego desarrollar una bata

lla descomunal a favor del indio. Fruto de su lucha fue la 

promulgación de las "Nuevas Leyes de Indias" por parte de la 

Corona. 

En la corte española y en Concejo de Indias sostuvo debates 

elocuentes y profundos que le permitieron ganar adeptos a fa

vor de los "Nuevas Leyes" las cuales fueron inaplicables por 

. --, 



los gobernantes españoles. 

De Las Casas publicó en 1531 su primera obra: "De Único vo

cationis modo" en la cual hace un llamado a la justicia so

cial de las Indias". Completan estos trabajos los documen

tos siguientes: "Tratado comprobatorio de la soberanía". 

"Brevísima destrucción de Indias"y sus "Nueve Tratados" con 

abundantes materiales que denuncian las atrocidades de los 

españoles en las colonias hispanoamericanas y las propues

tas de superación y desarrollo social, más trascendentales 

por su papel político que teológico. 

Las luchas emprendidas por Las Casas es considerada por mu

chos historiadores como Juán Freide el inicio de la lucha 

de clases en las colonias españoles. Lucha que iba encauza

da a logro de un bienestar material en los indios y a la 

destrucción del sistema de explotación imperante. 

El bienestar material se constituye para Las Casas en el mo

tivo central de sus luchas "los indios, dice Las Casas, de

ben ser aurnendos y prosperados en la vida corporal y en los 

demás que a su bien corporal pertenece" El bienestar de los 

indios era más importante" para Las Casas que el mal bien 

venido bienestar de sus amos y señores encomendados. La pro

tección social del indio la comprende ya no como un hecho 

de buena voluntad sino como una obligación establecida por 



leyes y cédulas reales para eliminar la opresión y la mise

rias. 

De Las Casas repetía con fuerza y vigor convincente en los 

tribunales españoles, concilios, audiencias reales, cabil

dos y pálpitos estas frases elocuentes cargadas de poder po-

11itico. 

"Las leyes y reglas naturales y del derecho de las gentes, 

son comunes para todas las naciones cristianas y gentiles, 

de cualquiera secta, ley, estado, color y condición que sean 

sin ninguna diferencia". 

A mediados del siglo XVI se fundan varias audiencias reales 

en América para firman la autoridad de la corona y desde es

tos surgen muchas cédulas reales, inspiradas en la concep

ción las caciana de prohibir el empleo de los indios en las 

minas o utilizarlos como animales de carga, más la obliga

ción de pagar salario al indio y cumplir las leyes de pro

tección social. 

Las Casas exigió, la formación de repúblicas indígenas go

bernadas por sus "señores naturales" en lo cual los esp?ño

les no tuvieron intervención. 

De Las Casas de encomendero o frayle político cumple un 

i 



ciclo vital muy importante: primero participó como soldado 

(1497) en la lucha contra los moros en España, luego en 1501 

forma parte de las violentas expediciones contra los indios. 

En 1505 se hace encomendero bajo la investidura de clérigo 

que le permitió predicar a los indios, de encomendero se con

vierte en monje protector de indios a partir de 1516 desple

gando una extraordinaria labor predicadora en forma de protec

ción social del indígena. 

En 1544 se consagra obispo de Chispas y desde 1552 se trans

forma en político activista, al darse cuenta que sus intentos 

han fracasado publicó en 1552 los "Nueve Tratados"más importan

tes, como Último recurso para defender los postulados indige

nistas contra su despiadada explosión. 

Su Último tratado es el CONFESIONARIO constituido 01 en conjunto 

de instrucciones destinado a los religiosos, que iban a Amé

rica donde se expresa su irrestricto apoyo a los indios, y 

se censura las atrocidades de los españoles; hacia la peni

tencia impuesta a los verdugos españoles una práctica efec

tiva de restituir a los aborígenes los que era de ellos. 

El CONFESIONARIO escrito por Las Casas se difundió como manus

critos en 1546 y mandado a recoger por el Concejo de Indias 

en 1548 por no convenir a los intereses de la Corona. Luego 

fue publicado en 1552 con los demás tratados, pronto retira-



dos de circulación. Los tratados eran explosión pGlítica de los casos 

c0nv2rti0os en programas prácticos para ser cumplidcs desde el confesio

nnric hasta los tri�unales reales. Era filosofía los ancianGs en favor 

de los desposeídos y en contra de los explotadores imperialistas. 

"Su lucha en pro de la justicia social se acac0 sin pena ni glc:da como 

si nunca hubiera existicio. Ya desde 1556 bajo el reinado de Felipe II

iba dec�Eciendc sensiblemente el interés de la corona por los pro�lemas 

inoígenas. Cesaron las arciúas discusiones entre juristas y teólogos y 

España prosiguió su política imperialista en el Nuevo Mundo". (30)

Las luchas de Las Casas reflejaron el mejer ide,:rio de bienes tan humano 

y el ejemplo digno para las naciones y los hombres del mundo. Las Casas 

sin lugar a equivocaciones, es el principalhumanista de ls p�otección 

social universal, que empleó la religión y la política en forma activa 

er. contra Ge la explotación, la opresión y el scstenioiento de los indí

genas. 

Las Casas se constituyó en el pionero de la asistencia socia! a nuestras 

tierras, dándole un carácter de protección y defensa beligerante. 

SAN PEDRO CLAVER (1580-1654). i:El 8.postol y es clavo d.e los 

negros 11• Ci a ver no tuvo la fogosidad de los sermones de ·Mon

tesino, tampoco la  elocuencia profunda y trascendental de las 

30 FRT,..D,.. -... c. c. , .Juan . Citado por Torres Díaz, Jorge. Op Cit. p. 74 . 



Casas . Pero si una entrega total y compenetración prácti

ca en favor de los negros esclavos. 

Nos enseñó como el hombre puede internacionalizar e identi

ficarse con un problema social, vivirlo y proyectar acciones 

consecuentes para aminorar o contribuir en su solución. 

Se ordena como sacerdote el 3 de abril de 1662, al verse 

frente al terrible drama de la cruenta esclavitud, el irres

peto a la dignidad humana y el atroz tratamiento a los ne

gros, cazados en las poblaciones indefensas de Africa y ven

didos como esclavos al mejor postor en Cartagena o Lima. 

Sus votos solemnes al ordenarse sacerdote de la Compañía de 

Jes6s determinaron su vida religiosa. 

Claver es el gran maestro del empirismo asistencial pero su 

labor de transformar es "una protesta revolucionaria contra 

la esclavitud". (31) 

Los esclavos negros reemplazaron la mano de obra aborigen pa

ra trabajar en las minas, servir como animales de carga y 

desarrollar duras tareas en la construcción de castill0s en 

los virreinatos y capitanías. 

31LIEVANO AGUIRRE, Indalecio. Op. cit. pág.311
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Claver, el gran apostol cuya blanca mano se posó sobre tres

cientas mil cabezas negras luchó y martirizó durante toda su 

vida. Para que su amor por los esclavos fueran más grandes 

que su odio por quienes se beneficiaban del abominable trá

fico. 

La compenetración con los problemas de los esclavos lo lle

varon a todo tipo de sacrificio. En el hospital San Lázaro 

donde estaban recluidos los esclavos leprosds, oia las con

fesiones y cubria a los leprosos con la mitad de su manteo, 

quedando sus restos juntos. No tenian miedo a la enfermedad 

y censura. Claver buscaba a los más miserables y dialogaba 

con ellos, los estimulaba y los encauzaba en la lucha de su 

propia vida. Luego de su muerte, los negros decian "El Padre 

Claver, debió ser negro, porque un blanco no hubiera amado 

tanto. 

La grandeza de Claver no solo comprende la vivencia y compe

netración de un problema real, si no la identidad que adquie

re del mismo, para proporcionar asistencia sin intereses indi

viduales o la búsqueda del político o económico para desarro

llar su labor. 

ANDRES DIAZ VENERO DE LEYVA, protector indígena, que ordena 

dar cumplimiento a las leyes de India. En 1563 llegó a Car�-



tagena con el cargo de presidente que la audiencia y capi

tán general del Nuevo Reino de Granada, con el objeto de ha

cer cumplir las leyes y cédulasque tratan sobre la protec

ción social del aborigen. 

Su primera acción fue reunir a todos los españoles coloniza

dores y hacer leer al escribano todas las cédulas reales que 

prohiben los servicios personales, los maltratos el empleo 

de los indios como bestias de carga al.pago·obligatorio del 

salario a los indios y el reconocimiento salarial en caso de 

enfermedad. Protesta que fue apoyada por los ruegos de esta 

asamblea se producen muchas manifestaciones de protesta or

ganizadas por los encomenderos en contra de Venero de Leyva 

"Algunos de los revoltosos llegaron hasta el extremo de mal

tratar a los indios en las mismas calles, en gesto de desa

fío". Venero se mantuvo firme sin ceder a las presiones y 

mandó a publicar bandos haciendo conocer las leyes y los cas

tigos por su no cumplimiento. 

La obra de Venero de Leyva se concentró en hacer comprender 

en América, tanto a españoles como a indígenas que tenían 

igualdad de derechos. La gran política indigenista de la co

rona española inspirada por de Las Casas y practicada po� Ve

nero de Leyva dejó huellas imborrables en la formación de 

nuestra nacionalidad. La esperanza de la justicia social y 

disolución de la opresión aún vigente 500 años después de 



la cuenta y fatal invasión de los bárbaros españoles. 

El presidente Venero incursó y defendió los resguardos indí

genas como una forma de evitar que la población siguiera 

diezmándose por los trabajos rudos impuestos por los encomen

deros. 

Venero de Leyva prohibió en forma determinante que se marca

ra a los indios con hierros candentes y la práctica de cace

ría de indios. 

El visitador Bartolomé González De La Peña, rinde el siguien

te informe en 1570 luego de visitar, la parte oriental del 

Nuevo Reino. Se apalea a los indios, muchos mueren por malos 

tratos y no se les da cristiana sepultura. No se les dá de 

comer, algunos indios, ni asistencia médica, muriendo de 

hambre y enfermedades. 

Esta dura realidad obligó a Venero de Leyva a promulgar una 

legislación específica contenida en las ordenanzas dictadas 

el 5 de septiembre de 1570 constituida por el tiempo en los 

pilares de las luchas de liberación de la población dominada 

sin límites por la insensibilidad de los encomenderos. 

Estas normas están orientadas especialmente a la población 

minera, desprotegida y amenazada por el yugo colonizador.Ve-



nero de Leyva tuvo que enfrentar muchas en contra de su ca

rácter proteccionista que estimuló la emancipación en el 

trabajo y el reclamo a la justicia social, negado hasta en

tonces para los subordinados aborígenes. 

5.1.3. LOS JESUITAS Y LAS REDUCCIONES GUARANIES 

El carácter evangelizador de las diferentes compañías reli

giosas, tenían como fundamento la internalización de la fe 

católica en los habitantes aborígenes de las colonias para 

facilitar la obediencia, el respeto y la dominación ideológi

ca del indígena, el furor de la concentración del poder de 

los españoles y la obtención de los recursos mineros para en

viarlos a Europa. 

Los jesuitas son enviados por el Concejo de Indias en la pri

mera década del año 1600. En Santa Fé se consagraron al estu

dio de la lengua chibcha y fundaron la cátedra chibcha en el 

Colegio de Santa Fé y procedieron a traducir, a dicha lengua, 

el catecismo y las oraciones cristianas. 

Otras Órdenes religiosas se opusieron a la traducción porque 

el idioma chibcha lo consideraban pagano. Los encomenderos 

se opusieron de igual manera. El jesuita Luis de Frías en 

1614 en su sermón decía: "Es mayor pecado dar una bofetada 

a un moreno que a un cr�sto de madera. El moreno es la ima-



gen viva de Dios y el Cristo es una imagen nuestra de made

ra. palabras calificadas de sacrílegas y malsonantes, pero 

contenían un profundo valor humano. Los jesuitas son teni

dos por los encomenderos y esclavistas como una amenaza y 

una fuerza intrusa que debilita sus poderes en favor de los 

naturales y los criollos, rígidamente adoctrinados y educa

dos por la compañía, desde su llegada al Nuevo Reino. 

Los criollos se educaron en colegios jesuitas y desde allí 

comenzó su gesta libertadora. En su nueva labor los jesui

tas hacen grandes descubrimientos geográficos como la comu

nicación por agua entre el río Orinoco y Amazonas. Descu

bren poblaciones y crean comunidades agrícolas. 

Las reducciones guaraníes localizadas en territorio de las 

actuales repúblicas de Uruguay y el Paraguay fueron las más 

desarrolladas al instaurar una nueva forma de riqueza social.· 

Los guaraníes o guerreros eran una raza de origen caribe don

de los señores encomenderos y esclavistas no llegaron, por 

la naturaleza selvática de la región. 

Los misioneros, conquistar.on estas inexplorados territorios 

empleando métodos sutiles, para acercarse a los indómitos 

y guerreros. Emplearon la música para ganar la simpatía de 

los guaraníes y el uso progresivo de su propio idioma. 



Luegc de penetrar, dividen la tierra en reducciones para el 

cultivo y �eneficio común, con instrumentos de trabajo de 

propi€dac pública. 

Organizaron escuelas, casas municipales, talleres, graneros 

y las casas de viudas de las cu2les una parte sería de hos

pitales. Con el tiempo incrementaron la división del tra�a

jo e iniciaron el intercambio de productos con otras regio

nes. Pero lo más impo�tante era mantener la igualdad entre 

los indios, en el trabajo y los beneficios. 

Aquí detectamos la capacidad protectora y de desarrollo de 

los jesuitas. Crearon sus propios métodos de penetración 

comunitaria y emprendieron prog�amas de organización de de� 

sarrollo más avanzados que las que se gestaron en 1950 para 

la profesión de tra�ajo social. 

Métodos de penetración social, organización, desarrollo y

defensa comunitaria para el bienestar col�ctivo. Los resul

tados prácticos d�l experimento jesuita en las reducciones 

guaraníes, que hay, 4 siglos después, tratamos de descubrir 

y aplicar en los diferentes campos de las ciencias sociales. 

Los jesuitas nos aleccionaron sobre las formas de organiza

ción y desarrollo comunitario, empleando los recursos del 



med i o  e i ntr oduciend o las i nnovaciones tecnológicas necesa

para el bienestar col ectivo. 

De�ostraron en la práctica el trabajo de autogestión y el legre del bie

nestar socializado. Como elemento adicional ne bastó crear, desarrollar 

y lograr b!enestar, sino cefender el logro comunitario. 

Pero aun, a finales del siglo XX los tra�ajadores sociales aplicamos mé

todos de comunidad desarrollista inspirados en mcdelos ajenos a nuestra 

realidad descono�iendo nuestra historia y los experimentos auténticos 

militantes y comprometidos, surgidos en nuestra tierra hace muchos si

glos. 

5.2. CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LA DECAOA DEL 30 AL 40, SURGIMIENTO 

DE LAS PRIMERAS ESCUELAS DE SERVICIO SOCIAL EN COLOMBIA. 

5.2.1. Despegue del Desarrollo Capitalista. A principios del siglo 

nuestra economía ne pasaba los límites de la actividad agraria, circula

ción mercantil y monetaria reducida. 

Antes de la década del 30 se venía gestan d o  en el país cier

ta acumulación  origi naria  de capital por par te del secto.r 

comercial el cual canalizaba, a través del mercado exter no, 

el pr oducto del trabajo realizad o  por aparceros, ar renda-



tarios y pequeños productores. 

La industria manufacturera y la artesanía comenzaban a in

sinuarse, con baja competición de capital e instrumentos 

pocos tecnificados, localizados primordialmente en los prin

cipales ciudades. Su destino era el consumo directo en el 

mercado local, sin mayor incidencia a nivel nacional, pues 

el mercado interno se encontraba muy poco desarrollado, de

bido a las pocas vías de comunicación y el predominio de la 

economía manufacturera. 

El capital así conformado empezaba a mostrar cierta circula

ción, para cuyo control se crearon los primeros bancos y 

cierta reinversión en otros sectores de la econorní, que ofre

cían posibilidades de obtener mayor ganancia o renta. Por 

esta época el número de fábricas aumentó notablemente. 

El café comenzó desde mediados del siglo XIX a cobrar im

portancia en la economía nacional, el cual estimuló la cons

trucción de vías, ferrocarriles, y medios de transporte que 

unieron las zonas de producción con los puertos de exporta

ción y los centros de consumo interno. 

Las estructuras de aislamiento interno y de escaso desarro

llo de las fuerzas productivas comenzó a romperse, sobre to

do a partir del presente siglo. 



La bancarrota en octubre de 1929 en la Bolsa de Nueva York, 

precip i tó la crísi s que se venía gestando en el seno del ca

pi tali smo m undi al. Rápi damente la crísi s se extendió, pro

duci endo en el país una ·acelerada di smi nución de la s expor

taciones e i mpor taciones. Los bancarios descendi eron la s re

serva s del Banco E m i sor la conver sión del bi llete en oro, por 

la sali da de capi tales extranjeros del país y por el reti ro 

de los depósi tos de los bancos. 

La crísi s provocó una paralización económica por la suspen

sión de la s obra s públi ca s, el ci erre  de la s fábri ca s  y la 

reducción del comercio exterior, se manifestó por primera vez una gran 

masa de desocupación que se levantaba amenazante, compuesta por los obre

ros licenciados y por los campesinos medios y ar tesanos que quedaren 

arruinados. 

El cierre del mercado extranjero, conjuntamente con el descenso en la 

capacidad para importar, di sminuye drásticamente la compra de productos 

manufacturados en el exterior, lo c u¿l brinda la coyuntura para dar un 

impulso a las industrias que se formaren en los cuatro años anteriores 

a la depresión. 

Se crea la necesi dad de imp ulsar la producción de bienes -de 

consumo directo al interior del país, es a sí como en un pri

mer momento se da el máxi mo rendi miento a la maqui naria ya 

sustentada y ya en un segundo momento se comienza con la len-



ta sustitución de importaciones, comprando entonces algunas 

materias primas y maquinarias en el exterior. 

Para tratar de superar las crisis el gobierno impuso el con

trol de cambio con el fin de restringir las importaciones 

y dar protección aduanera a las mercancías producidas por el 

pais. 

Paralelamente al desarrollo industrial se diÓ el proceso de 

descomposición del campesinado como producto de la compe

tencia del pequeño productos en el mercado y sus relaciones 

con el capital financiero, igualmente incidió en este fenó

meno la concentración cada vez mayor de la tierra en pocos 

propietarios. 

Por otro lado, la inversión en obras de infraestructura y 

en la naciente industria creaba la necesidad de emplear mano 

de obra. 

Todo esto diÓ lugar a la conformación del proletariado al 

interior del país y paralelamente la burguesía industrial 

ligada por medio de las finanzas y el comercio a la bur

guesía imperialista predominantemente norteamericana. 

La quiebra o desalojo forzoso del campesino pobre, trae con

sigo el fenómeno de la migración. La población que va que-

( !



dando sin tierra tiene dos opciones: Movilizarse a otras 

zonas agrícolas y mineras donde encontrarían oferta de traba

jo, principalmente en las empresas extranjeras y obras de 

infraestructura, o migrar a las ciudades en busca de empleo 

en naciente industria. 

5.2.2. Organización y Presión Obrero - Popular 

La situación caótica creada plantea la necesidad de protesta 

y organización por parte de las capas trabajadoras (campesi

nos, pobres, artesanos, obreros, etc) como tam�ién la necesi

dad de una respuesta por parte de las clases dominantes (te

rr2tenientes, comerciantes, industriales nacientes). 

El proletariado, los campesinos y artesanos manifiestan su 

descontento y protestaban centra las condiciones infrahumanas 

de vida y trabajo. Surgieron los movimientos de trabajado

res con características, en un primer momento, de revuelta 

y sin intereses definidos, posteriormente se concentraron 

las peticiones, entre las cuales se pueden señalar: 

Alza de salarios 

Mejor trato por parte del personal extranjero 

Jornada laboral de 8 horas diarias, 8 horas de descanso y

8 horas de estudio 

Descanso dominical remunerado 



Servicio médico gratLito, indemnización por accidentes 

Reconocimiento del derecho de organización y huelga. 

Los campesions reinvindicaban: 

El derecho a la tierra y la libertad de cultivo 

Salario en dinero 

Mejor alimentación 

Libertad de tránsito. 

En 1916 existía ya la unión obrera colombiana, con carácter 

pluriclasista y gremial, la cual recogía el descontento po

pular. 

El desarrollo industrial, relacionado a la descomposición del 

campesinado y formación de una capa proletaria que cobraba 

conciencia y peleaba por mejores condiciones de vida y traba

jo, el interés de la burguesía industrial por una producción 

eficiente, la cual requiere de un proletario con condiciones 

mínimas para la producción de la fuerza de trabajo y mano ca

lificada que redunde en una tasa mayor de gan3ncias y acumu

lación de capital, impulsar a los dueños del capital a la in

versión en ese elemento vital del proceso productivo. Es así 

como con una visión racional y técnica de la economía se.dá 

respuesta a las reinvindicaciones obreras en términos de "po

líticas y programas sociales" las cuales se desarrollaron pa

ra garantizar el control y dominio de las relaciones sociales. 



En cuanto al área laboral, el liberalismo continuo buscando apoyo de 

los sectores obrercs, para ello entró a reconocer una serie de reivindi

caciones exigidas por los trabajadores, y entro a crear un conjunto de 

condiciones que favorecieron el auge y crecimiento del movimiento sindi

cal. 

La ley de 1945 legalizó e institucionalizó el sindicalismo. Se tomaron 

un conjunto de medidas sociales que respondían a la presión obrera, ta

les como: 

Definición del salario mínimo 

Limitación de la jornada de trabajo a 8 horas 

Pago de horas extras 

- Protección a los dirigentes sindicales

Defensa del derecho de huelga mediante la prohibición a los emplea

dos de reclutar personal en caso de huelga. 

Reivindicaciones que venían a sumarse a los ya obtenidos en 1940. 

Remuneración del descanso dominical 

Pago de indirnnizaciones por accidentes de trabajo o de enfermedad 

profesional 

- Algunas prestaciones e indemnizaciones para los trabajadores agríco

las y del servicio doméstico 

- Contrato presuncial, contrato colectivo



Protección a los colonos 

Reconocimiento que iba acompañado de medidas concretas que consagraban 

la ingerencia directa del estado en el movin1iento sindical, por medio 

del central oficial en el manejo de fondcs; presencia de representantes 

del estado en reuniones sindicales, limitación de huelgas al marco de 

los pliegos de peticiones, prohibición de huelga en los servicios públi

cos; primacía a los sindicatos de base, frente a los de industria; limi

tación de su intervención en el terreno político. 

Estos logros de mejores condiciones de trabajo, junto con los grandes 

inconvenientes citados, estaban dirigidos en la lucha, por los diferen

tes organizaciones políticas y gremiales existentes en el país, por ese 

entonces. 

En 1935 se había fundado la CTC, como central obrera nacional única, lo 

cual significa la agrupación de los sindicatos existentes en el país. 

Su objetivo era proporcionar una dirección centralizada y un programa 

de acción. 

La iglesia puso las bases para el establecimiento de un orden social ba

sado en el respeto a la propiedad privada y los dérechos individuales. 

Todo hombre tiene derecho natural primario al uso de los bienes que re

quiere para la vida. El derecho de propiedad privada se justifica para 

que los bienes cumplan su función. El estado debe velar para que nadie 



atente contra este derecho. 

León XIII, en la Encíclica Rerum Novarum, afirma: 

"Dios ha dado la tierra en común a todo el linaje humano. Esto signifi

ca que todos los hombres sean indistintamente señores de toda ella, si

no �Je Ge se�aló Dios a ninguno en particular, la parte que debía poseer, 

dejando a la industria de los individuos y a las leyes de los pueblos , 

la determinación de lo que cada uno en particular poseería. Sin embargo 

así haya individuos que no la posean, de todas maneras ésta no deja de 

servirles, pués todos los individuos se sustentan de bienes que produce 

la tierra. Los que carecen de capital lo suplen con su trabajo, que se 

cumple en una finca o una industria y cuyo salario, en último término de 

los frutos de la tierra saca o con ello se permute. 

En lo que hace referencia al salario decía: 

11El obrero tiene la libertad de contratarse por algún salario o por nin

guno, así mismo debe tener en cuenta que el producto de su trabajo, el 

salario, debe invertirlo en conservar la vida, pués es u1 d:ter,lo demás 

debe ahorrarlo para que empiece a formar su propio capital. El indivi

duo y la familia deben obrar con libertad, siempre y cuando ésta GO afec

te la libertad de los demás. El hombre debe aceptar con paciencia su 

condición y son indispensables las desigualdades sociales como una ley 

de Dios, las diferencias entre las clases no debe llevar a luchar una 



contra otra, sino que ambos tienen deberes mutuos, los obreros para con 

los patrones y éstos para con ellos, deberes de caridsd, mediante los 

cuales el rico reparte sus bienes a los pobres y distribuye lo que les 

sobre. 

Pio XII, en la Encíclica Quadragésima Anno, también hacia referencia a 

las relaciones capital-trabajo: 

"Sería injusto pedir salarios desmedidos, que la empresa, sin grave 

ruina propia y por consiguiente de los obreros, no pudiera sopor

tar" 

.... Todos los obreros y directores deben unirse para superar los 

obtáculcs y los dificultades. La autoridad pública no debe negar

les su prudente intervención en obra tan salvadora. 

La iglesia católica realizó su acción en dos campos principales: El 

educativo y el asistencial. En este último centrabas sus obras en los 

hospitales, salacunas y ancianatos. 

PRIMERA ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL EN COLOMBIA 

La primera escuela de servicio social se fundó en 1936, anexa al Cole

gio Mayor de Nuestra Señora del Rosario; comenzó a funcionar en 1937 y 

fué reconocida por el gobierno nacional, según resolución No. 317 de 



1940. 

La pionera de la profesión (La señora María Carrulla de Vergara) cuenta 

cerno la primera escuela fué financiada por un grupo de grandes ccmerci2n

tes, quienes donaban $500.00 para su funcionamiento. 

Entre las r3zones para sustentar la necesidad de capacitación de asis

tentes sociales menciona: La situación en Colo:1bi2 estaba bastante con

fusa, la po�lación había pasado de un plano de servilismo a una ya indus

trializada, donde los trabajadores desconocían sus derechos y sobre to

de faltaba un gran sentido de caridad cristiana en las relaciones huma

nas. Las Encíclicas ¡::e¡:ales eran conocidas pero todavía no habían sido 

encarnecas, por tanto se vivía un clima propicio a las ideas anarquistas 

y comunistas. En consecuencia era necesario que la iglesia tomara con

ciencia para inducir a las gentes sencillas a responder al momento his

tórico. 

Esta escuela surgió bajo el impulso del sector privado y con su apoyo fi

nanciero. Ello es evidente por cuanto el estado, en ese momento, no te

nía las condiciones necesarias para desarrollar tales programas. 

De ahí que los objetivos implícitos en los programas sociales fueron des

de su nacimiento acorde con los intereses de las clases dominantes. 

Por otro lado se abre la escuela como alt�rnativa de capacitación supe-



rior para la mujer. Ya en 1930 se había expedido el título d� bachiller 

a la mujer, abriéndole paso tímido a este nivel de la educación, sin 

que ello implicara salirse del papel tradicionalmente asignadt. Capaci

tación dirigida a la prolongación de los oficios domésticos y tareas au

xiliares. 

"La incorporsción de la mujer al sis�ema educativo ha sido correla

tivo con su acceso a las actividades económicas de tipo moderno que 

exigen capacitad ón" . 

... Para los grupos sociales altos, la educación femenina fué una ac

tividad cultural de adorno necesaria para una forma de vida. Las 

clases medias aunque imitaban a los altos, no están en condiciones 

prácticas de disociar la educación y el mundo del trabajo. 

La concepción filosófica y los principios que guiaban la capacitación y 

la acción, era notable el predominio de la Doctrina Social de la Iglesia 

Católica. No solamente era la religión consagrada en la constitución, 

sino que también tenían infraestructuras organizativas para la asesoría 

pedagógica. 

El énfasis en la acción social estaba entonces asignados por una orienta

ción religiosa, para empezar a tecnificar el ejercicio de la caridad. 

Ejercicio de la caridad realizado por una élite con capacidad económica 

y posibilidad de acceso a la educación superior, dirigida hacia las ca-



.. 

pas trabajadoras y populares de la ciudad. Siendo notoria la ausencia 

en el sector agrario. 

Esta primera escuela no tuvo una existencia muy larga. Impulsada por el 

sector privado llevaba un carácter de clase bastante definido, entró pos

teriormente a rechazar la intervención del sestar oficial en la capacita

ción de asistentes sociales. Es así como esta escuela desaparece con el 

proceso de institucionalización de la profesión. 

SEGUNDA ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL EN COLOMBIA 

La segunda escuela de servicio social se fundó en Medellín, en 1945, a

probada por resolución No. 1216 del 47. Anexa a la Nor�al Antioqueña 

de Señoritas y posteriormente a la Universidad Bolivariana de la Arqui

diócesis de Medellín. 

"Su relación con la Normal Antioqueña es explicable: Por aquella 

época la educación normalista era la única alternativa de educación 

para la mujer colombiana. Programa que jugó un gran papel en la ca

pacitación de la mujer al mercado laboral y por ende tuvo consecuen

cias en la consolidadción de posiciones sociales de clase media. Ya 

que el sector privado, generalmente de religiosos, se constituy9 pa

ra atender los grupos elitistas". (32)

32 OCHOA NUÑEZ, Hernando. Citado por Martínez, María y Otres. Historia 
del Trabajo Social en Colombia 1900-1975 Edic. Tecnilibros, Bogo
tá, 1981 , p. 64 



La escuela tuvo el apoyo eccnómico de la Acción Social Católica y de la 

Asociación Nacional de Industriales - ANO!. 

La orienta:ión �edagógica era similGr a la de la primera es.:uela. Sus 

primeros egresados se o�sempeñaron profesionalmente en los siguientes 

:ampos: Residencias, servicios industriales, servicios estatales e ins

tituciones privadas. 

El traslado de la segunda escuela de servicio social del sector público 

al privado no fué motivo para que no se continuara con el procese, ya 

iniciado, de intervención oficial. 

En 1942, se organizó el Ministerio de Educación Nacional, se creó el Con

sejo Superior de Educación cuya función era asesorar al Ministro. Para 

ello contaba con la ingerencia directa de la comisiór: nacional de la or

�anización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cul

tura - UNESCO. 

Recordemos que la primera escuela era privada y capacitaba predominante

mente a la élite; esta segunda era pública y permitía el acceso a las 

capas medias. 

Con ello se integra la formación profesional de servicio social al fenó

meno global de la formación de capas medias que van a engrosar las fi

las de los empleos y asalariados dependientes del estado y en segunda 



instancia de la empresa privada. 

La primera escuela oficial rrarca la pauta para pasar de una asistencia 

social caritativa de damas voluntarias a una acción tecnificada al inte

rior de los programas sociales. 

Por otro lado, se continua perpetuando la especialización de la mujer 

en las labores propias del hogar. El acceso a la capacitación en servi

cio social,es para tecnificar labores domésticas, cuya función es la re

producción de la fuerza de trabajo tanto presente como futura. Es el 

inicio de la socialización de las labores domésticas. 

5. 3. EPOCA DE LA VIOLEN:IA 

La época de la violencia en Colombia es ampliamente conocida como el pe

ríodo conflictivo de más trascendencia en el presente siglo por las con

secuencias socio-económicas-políticas que han generado sobre las amplias 

masas populares. Su primer momento (1947-1953), se caracteriza por ser 

una etapa de represión violenta tras el monopolio de la tierra y el ca

pital, y la segunda (1953-1957), cerno un período de receso y canaliza

citn de los conflictos sociales generados por tal proceso, con una am

plia intervención coyuntural del estado en el agro, con asesoría técni

ca y financiera de organismos internacionales y bajo forma de gobierno 

militar. 



El periódo de la violencia, calificada como la Segunda República Conser

vadora (administraciones de Ospina Pérez, Gómez Urdaneta y Rojas Pini

lla), surge en momentos en que la política liberal de las décadas ante

riores entra en crísis, cuando el desarrollo del capitalismo pasa a una 

etapa superior, ampliando su radio de acción al sector agropecuario e 

impulsando nuevas formas de producción, distribución y crédito. 

5.3. 1. Caraterísticas Socio-Económicas de la Epoca. El desarrollo eco

nómico del país sigue el ritmo crecimiento iniciado en el año 40. La 

industrialización adquiere en ritmo acelerado, al obtener tasas de cre

cimiento relativamente dinámicos. 

El ritmo de crecimiento acelerado de la industria, se expresa no sola

mente a través del aumento cualitativo de los establecimientos sino, 

también, en cuanto a la producción se refiere. Igualmente, se presenta 

un proceso de diversificación en la rama industrial hacia la producción 

de bienes intermedios (papel, metalúrgicos, caucho). 

El mayor monto de inversiones se ubica en el campo del sector manufactu

rero y comercial considerados como factores estratégicos del desarrollo 

capitalista. 

En el sector industrial, bajo la modalidad de empresas mixtas el capi

tal extranjero hace presencia en ramas industriales antes enteramente 

colombianas. 



Las inversiones directas en el sector extractivo: Renglones del petró

leo, hierro y metales, pierden ei predominio en el total de las inver

siones, sin abandonar algunos frentes como el caso del petróleo. Por 

otra parte firman negociaciones con el imperialismo, aceptanl10 su parti

cipación en la empresa siderúrgica de Paz del Río. 

Los préstamos públicos entran a tomar gran auge dado el impulso de las 

obras de infraestructura y de mecanización del sector agrario. 

El imperialismo comienza entonces a tomar una nueva táctica de desarro

llo económico-social, dirigida a orientar la economía de los países que 

se hallan en su área de dominación bajo diferentes modalidades. En ge

neral, el capital foráneo va entremezclándose cada vez más al proceso 

de industrialización del país, para desplazarse a otros sectores de la 

economía, estrechando sus vínculos al monopolio internacional. 

En tal sentido, el período de la violencia no representa en ningún momen

to un retroceso a los grandes cap itales, sino, por el contrario, un pe

ríodo de grandes beneficios, si se tiene en cuenta que entre 1947 y 1953 

cinco empresas con un capital de 54 millones obtienen utilidades por 

(23 millones de pesos: La CompaRía Colombiana de Tabaco utilidades de 

un-36%, Fabricato de un 289%, superando ampliamente los márgenes de uti

lidades anteriores. Por el contrario, actúa como factor favorable al 

robustacimiento de la burguesía y a su afianzamiento e integración al 

monopolio internacional bajo la conformación de nuevas estructuras y far-



mas superiores de acumulación. 

El fenómeno de la violencia como expropiación del campesinado tiene rai

ces, aunque sus móviles se expresan a nivel político en el montaje bi

partidista promovido por los sectores dominantes tras el monopolio de 

la tierra, premisa necesaria para la penetración del capital en el cam

po. 

Los mecanismos empleados para conseguir tal objetivo, bajo la dirección 

de los sectores más retardatarios de la economía (el partido conserva

dor y el clero ligado tradicionalmente al sector terrateniente) van des

de formas de expropiación violenta que convierte el campo colombiano en 

su escenario, hasta formas legales a través del sistema de créditos hi

potecarios (Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero). 

5.3.2. Represión Estatal y Fricciones entre los Sectores Dominantes y 

entre Estos y las Clases Trabajadoras. 

Los gobiernos de Ospina y Gómez Urdaneta representan para el país una 

etapa conflictiva de gran intensidad sobre todo en aquellas zonas más 

afectadas: Tolima, Santanderes, Antioquia, Valle, Boyacá y los Llanos 

Orientales, situación que se proyectó al resto del país. 

Tal acción represiva del estado, tras los intereses de las clases domi

nantes por el monopolio de la tierra y el capital, se ubica alrededor 



de las siguientes tácticas: 

a. Desme�bramiento de la organización campesina. La violencia en Co

lombia en estos años aparece como una máquina sincronizada del estado 

para reprimir la organización campesina que durante los �ltirnos 16 años 

había luchado por un agrarismo de tipo reformista. La lucha había crea

do cuerpos campesinos identificados en las 11::imadas "ligas" y "sindica

tos" que que tuvieron especial importancia en las zonas donde los con

flictos por la tierra fueron agudos desde el año 30. 

La acentuación de la violencia en el campo determinó la conformación de 

grupos de autodefensa de carácter guerrillerc bajo la orientación del 

partido liberal y el partido comunista. La violencia utilizada en un 

comienzo por los latifundistas, obligó a los campesinos a generar formas 

de autodefensa y guerrilla que fueron semilla para la continuidad de la 

resistencia durante la posterior dictadura laureanista. 

El proceso de unificación y organización del movimiento campesino en mo

mentos en que el conflicto toma dimensión en la lucha de clases a media

dos del año 53, es duramente golpeado por la posición liberal que condu

ce a la entrega de los guerrilleros, convencidos de que la dictadura mi

litar devolverá la paz al campo. 

b. Dispersión y división del movimiento obrero. La lucha de obreros y

campesinos se a�:udiza cada vez más ante el auge económico y la acentua-



ción de las tendencias monopólicas de la industria, el comercio, las fi

nanzas y la tierra que para las clases trabajadoras se traducen en altas 

tasas de sobre explot2sión y aguda represión. 

Producto de esta situación es el relativo auge de las luchas reivindi

cativas de los obreros entre el año 46 y 47, aproximad8mente 500 conflic

tos laborales explotan en 1946 y su mayor expresión están en las grandes 

acciones del proletariado, el pato de choferes de Cali y de los obreros 

�etroleros de Barrancabermeja. 

Estas series de acciones emprendidas por la clase obrera se mantienen 

bajo el tutelaje de la C.T.C. abanderada de la posición liberal y cuya 

fuerza se mantiene en los sindicatos de obras públicas, ferrocarriles, 

energía eléctrica y comunicaciones. 

La crísis política liberal revierte de hecho en el sector obrero organi-· 

zado bajo sus orientaciones. La CTC, cuyo desmonte se viene gestando 

de épocas anteriores frente al asesinato de Gaitán, una vez que estalla 

espontáneamente la huelga general, no interviene dada su incapacidad de 

enfrentar al gotierno, aunque lucha por mantener como vocera e impulsa

dora de las luchas sindicales. En 1945, con el golpe a la huelga fede

ral, se debilita aún más dando lugar a un cambi�l considerable en el rum

bo del proletariado; el movimiento obrero, asiste a un momento difícil, 

dado el fraccionamiento y las luchas entre liberales, comunistas y el 

sector gaitanista. 

• 
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Aparéce entonces un nueve tipo de sindicalismo, alternativa del partido 

cpnservador, el cual representa el sindicalismo de empresa, de negocia

ción directa con los patrones e independiente del estado, representado 

en la UTC (Unión de Trabajadores de Colombia). 

La legislación de 1944-1945, favorece este tipo de sindicalismo pero no 

logra adquirir un verdadero poder de negociación independiente del esta

do. El partido conservador impulsa esta nuev2 corriente al interior del 

movimiento sindical con el propósito de debilitar a la UTC y al partido 

liberal. 

La UTC, auspiciada por el gobierno, el sector privado y la iglesia cató

lica, capta el sector del proletariado industrial que apenas comienza a 

organizarse, a la par que generaliza la política de eliminación progre

siva de los sindicatos filiales de la UTC, los que tienen que so�ortar 

constantes despidos en masa. 

Bajo esta nueva estrategia impulsada por el partido conservador al inte

rior del movimiento sindical, que había permanecido bajo la dirección 

del Estado desde su nacimiento, pasa a ser presa de la lucha bipartidis

ta y de un gran período de reflujo a partir del aro 48, a excepción de 

la participación espontánea de las masas en el 11aogotazo 11
• El asesina

to de Gaitán, bajo la dirección intelectual de los sectores en el poder, 

marca una nueva etapa en la historia de Colombia, por cuanto se consti

tuye en la chispa al desenlace de la más cruenta violencia urbana y ru-



ral tras la conservación de sus intereses en virtud de nuevas formas 
' 

de acumulación de capitales. 

La guerra civil en el campo, que perduraría hasta el Frente Nacional, 

tiene su punto inicial de levantamiento el 9 de abril del 48 con el ase

sinato de Gaitán, quien había desplazado de la dirección del partido li

beral a los más lúcidos representantes de la burguesía industrial. El 

gaitanismo se constituye entonces en el canal de movilización política 

de las clases populares, la burguesía pierde el control 2nte el ímpetu 

gaitanista, dando paso a la dictadura conservadora representante en el 

momento del interés general de las clases dominantes, frente a las cua

les se halla la pequeña burguesía radical. 

Las administraciones Ospina - Gómez Urdaneta, representan en la vida po

lítica del país, una de las etapas más conflictivas de su historia so

bre todo en aquellas zonas afectadas por la acumulación de la tierra. 

5.3.3. Políticas Sociales y de Trabajo Social. 

Hasta 1948, la asistencia social y con ella el servicio social se man

tiene casi exclusivamente en manos de la iglesia católica y sector pri

vado y las pocas instituciones que sur.gen a nivel del estado, producto 

de su gestión económico-social toman las mismas nrientaciones. El ·sec

tor privado y la iglesia católica mantienen su hegemonía tanto a nivel 

de las instituciones que prestan directamente los servicios como aque-



llos destinados a la reproducción de Trabajo Social como profesión; que 

si bien se integra al proceso de calificación de mano de obra femenina 

en el campo del bienestar social, éstos no despegan aún de su carácter 

tradicional y paternalista. 

En el periódo 1948-1958 (antes caracterizado como momento de transición), 

se crean las premisas necesarias a la instauración del capitalismo bajo 

modelos desarrollistas, inspirados en el estructural - funcionalismo co

mo corriente del pensamiento y en el positivismo como ideología dominan

te. 

Con base en el modelo desarrollista comienzan a interceptarse los dife

rentes aspectos de la vida socio-económica del país, caracterizado como 

"subdesarrollo" y "en vía de desarrollo" que sólo puede ser alcanzado 

tras la modernización progresiva de sus estructuras a través de la ase

soría técnica y financiera de las Naciones Unidas (Imperialismo) que se 

constituye en motor del mismo. En tal sentido, el grado de desarrollo 

está dado por la capacidad de asimilación de capital y tecnología, tan

to en el campo productivo como en el desarrollo social. 

5.4. ORGANISMOS GREMIALES A NIVEL DE TRABAJO SOCIAL 

ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES A NIVEL INTERNACIONAL 

En casi todos los países el Trabajo Social ha tenido una débil trayecto-



ría organizativa, los intentos por organizarse no han sido siempre pro

ducto del cuestionamiento por parte del grupo de profesionales; conti

tuyéndose esto generalmente como resultado de los cambios técnicos-ad

ministrativos del aparato estatal. Se conoce además la inclusión de 

instituciones asociativas de carácter corporatistas, cuyo objetivo pri

mordial no era velar por los intereses reivindicativos, ya que se halla

ban sujetos al desarrollo concreto de cada sociedad y a los entonces que 

en estos primaban. 

Otra modalidad son las asociaciones institucionales dependientes de sec

tores de actividad y/o lugares de trabaje:·; sus objetivos se orientan a 

conocer y analizar la coyuntura política del sector y las propuestas me

todológicas alternativas del ejercicio profesional. 

Bajo todas las condiciones expuestas anteriormente surge la necesidad 

en los profesionales de trabajo social, de crear un organismo a nivel 

continental que represente al gre�io. Dentro de estas instituciones or

ganizativas cabe destacar la Asociación Latinoamericana de Escuelas de 

Trabajo Social ALAESTS, única instancia continental surgida a partir del 

IV Congreso Panamericano de Servicio Social, celebrado en San José de 

Costa Rica en 1961 cuyo proyecto fué concretado en Lima - Perú el 13 de 

noviembre de 1965, al culminar el Primer Seminario Lati�oamericano de 

Escu�las de Servicio Social. 

La dirección de este organismo está representado por una Junta Directi-



va, conformada por un Presidente, tres Vicepresidentes, un Representante 

Estudiantil y un Asescr Fiscal; estos a su vez tienen sus respectivos 

suplentes. La Asociación se basa en representantes Nacionales de diver

sos paises, éstos normalmente se hallan representados por docentes o es

tudiantes elegidos en la Asamblea Nacional de las Escuelas. 

Administrativamente la ALAETS cuenta con una sede ejecutiva, situada en 

la ciudad de Porto Alegre Brasil, donde funciona una secretaría para la 

correspondencia y una tesorería que permite la contratación del gremio 

y su respectiva infraestructura. 

La finalidad fundamental de la Asociación Latinoamericana de Trabajo So

cial - ALAETS - desde sus servicios se enmarcó en el acercamiento, ccor

dinación, desarrollo y crecimiento de las escuelas de servicio social 

en América Latina y su promoción en sus respectivos países �ara una ma

yor comprensión del trabajo social como profesión, objetivos que impul

saron la realización de eventos con organismos nacionales e internacio

nales y convenios con editoriales. 

Los objetivos de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo 

Social, rm estado encaminac:bshacia los aspectos relacionados con las es

cuelas y la formación profesional realizando eventos sobre la enseñanza, 

organización de las escuelas, pensum de estudio, selección de estudian

tes, trato a los docentes, metodología, práctica de trabajo social y 

otros. 



Otros de los méritos de la Asociación, fué el de impulsar nuevos linea

mientos generales sobre la formación del trabajo social; creando el Cen

tro Latinoamericano de Trabajo Social - CELATS, para sus actividades de 

carácter académico; como un organismo ejecutor de su política. El Cen

tro Latinoamericano de Trabajo Social, CELATS es un organismo de inves

tigación y docencia que d€sarrolla análisis referente a la implementa

ción de la acción profesional y sobre las reales condiciones, que afec

tan a· los sectores populares en América Latina, hacia donde va dirigida 

la intervención del trabajador social. 

El CELATS nace en el año de 1975, teniendo por sede la ciudad de Lima 

desde donde coordina los programas y proyectos de alcance continental. 

La creacién del CELATS en América Latina se dá en un momento en que por 

la misma trayectoría y falta de la experiencia implementada del proyec

to 151 y las demandas surgidas al interior de la profesión canalizados 

por el mismo proyecto y a través de la ALAETS. Este proyecto de traba

jo social del 151 en latinoamerica fué el de constituirse en un elemen

to capaz de polarizar las inquietudes de los profesionales y a su vez 

constituirse en un centro de elaboración, divulgación y socialización de 

los diferentes aportes surgidos en la profesión. 

La fase de agotamiento por la que atravieza dicho proyecto, crea la ne

cesidad de reestructurar un programa con nuevos lineamientos, capaz de 

dar respuesta a las demandas del momento; la base de creación e instala-



ción de este organismo estuvo precedida de institucionalización, este 

proceso ccndujo a una serie de actividades encaminadas a su reconocimien

to jurídico y a la legitimación de su programación académica a nivel in

terno americano. 

Este proceso de institucionalización, fortalecimiento y consolid2ción 

del centro, generó nuevas demandas ante las cuales el organismo no se 

hallaba preparado para atender. Esta falta de condi�iones se pueden de

terminar bajo los siguientes puntos de vista; en primera instancia las 

deficiencias organizativa-político, la inexistencia de bases racionales 

ligadas al centro; a este se suma el carácter de su programación acadé

mica; ya que con la ausencia de bases representativas impedía el desa

rrollo de la programación en toda su extención. 

Durante los primeros años su actividad se centró en motivar a los grupos 

a plantear proyectos que no contaban con el apoyo de otras bases debido 

al carácter super-estructural y organizativo del CELATS. 

En cuanto a su administración el CELATS está representaco por un comité 

ejecutivo, con un director, dos coordinadores académicos y con un ase

sor. El comité administrativo se encarga de definir y establecer las 

políticas generales del CELATS relegir los miembros que forman el conce

jo directivo; este a su vez va a ser precedido por el presidente de la. 

ALAETS. 
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El CELATS como centro de docencia tiene pláteado entre sus objetivos 

la capacitación, teórico-metodológico de docentes y profesionales en 

ejercicio, a través del desarrollo de cursos de especialización, profun

dización, actualización y perfeccionamiento. Además, promover la inves

tigación científica y teórica de las tareas que el trabajador social 

tiene originados a desarrollar su m�dio y plantear acciones de solución 

acorde a las necesidades presentadas. 

Para la proyección de sus investigaciones el CELATS cuenta con las si

guientes publicaciones: Informativo CELATS-ALAETS, serie de cuadernos 

CELATS, Revista Acción Crítica publicada conjuntamente con la Asociación 

Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social, las ediciones realizadas 

con e::litorial ECROS de Argentina; todos estos documentos recogen los re

sultados de las investigaciones desarrolladas por este organismo. 

Teniendo en cuanta el panorama económico-político, y social de los paí

ses en lo que se proyecta el CELATS; este debe constituirse en un orga

nismo flexible que permita acoger las diversas corrientes de pensamien

tos y tendencias surgidas en trabajo social, y a la vez contituirse en 

un elemento dinámico para fortalecer y fcrmar una unidad que permita la 

ejecución de sus principios básicos. 

El papel articulador cumplido por el CELATS ha permitldo romper con el 

aislamiento del trabajo social en América Latina, creando un vínculo e 

incrementando una conciencia colectiva. Este papel puede seguir desa-



rrollándolo ampliamente con su intervención frente a organizaciones na

cionales proyectando e impulsando las experiencias más significativas 

del trabajo social latinoamericano. 

ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES A NIVEL NACIONAL 

El CONETS (Concejo Nacional para la Educación en Trabajo Social), es un 

organismo fundado en 1961, con sede en la ciudad de Bogotá, agrupa las 

diferentes unidades docentes reconocidas por el estado colombiano, tiene 

una relación no formalizada de consulta como el Instituto Colombiano de 

Fomento a la Educación Superior (ICFES). El CONETS está afiliado a la 

ALAETS, a través del tiempo este organismo ha aumentado sus vínculos 

con otras entidades y organizaciones latinoamericanas. 

Este organismo se encuentra representado por una Junta Directiva confor

mada por un presidente, un vicepresidente, un tesorero y un fiscal, las 

cuales son elegidos en Asamblea General por períodos de un año. 

El CONETS, está conformado por miembros activos que tienen voz y voto 

en la toma de decisiones del organismo; y los miembros aspirantes que 

tienen voz, pero no voto en estas decisiones. 

En la parte administrativa, los miembros activos están representados por 

un docente director, y a su vez la unidad docente por un trabajador so

cial. La Asamblea General se constituye en la máxima autoridad y está 

; 



conformada por el decano, director o sus representantes, un representan

te acreditado por la entidad, estos deben formar parte del cuerpo docen

te de la institución y poseen el título, reconocido por el Estado Colom

biano. 

La Asamblea del CONETS, se reune en forma ordinaria dos veces al año, 

o cuando el presidente lo estima necesario, o los miembros activos lo

soliciten. 

El CONETS se financia con los aportes anuales de las diferentes escue

las afiliadas, dentro de sus objetivos est�n: 

Promover investigaciones profesionales que constituyan al fortaleci

miento de los programas académicos de las Facultades de Trabajo Social 

y al desarrollo de la profesión. 

Facilitar el intercambio entre docentes de las distintas escuelas de 

trabajo social en el país. 

Incrementar el nivel académico de la profesión 

- Realizar tareas tendientes a la capacitación, investigación y coordi

nación de asuntos relacionados con el ejercicio profesional. 

Mantener un servicio de asesoría técnica, para la producción de Uní-



versidades docentes de trabajo social. 

- Divulgar los programas organizados para una mejor proyección de la

profesión. 

El CONETS se destaca en su colaboración con otras organizaciones profe

sionales, para lograr la reglamentación de la prof2sión, proyecto que 

fué aprobado por las Cámaras Legislativas del Estado. 

Otras de las organizaciones de trabajo social que se conoce a nivel na

cional, es la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales-FECTS-, 

cuya creación fué impulsada por la Asociación de Trabajadores Sociales 

de Antioquia, en el aRo de 1961
t 

a este organi�mo se vincularon las Aso

ciacio:1es del Atlántico, Bolívar, Caldas y Santander. 

La FECTS como primera forma asociativa en Colombia de carácter gremial 

participó en el desarrollo de la profesión realizando eventos de capaci

tación, tales como: Congresos, Publicaciones de Revistas de Trabajo So

cial. 

La desintegración de la Asociación de Trabajadores Sociales de Bogotá 

y la escasa participación del gremio en el desarrollo de las activida

des en pro del organismo trajo consigo la disolución de la Federación 

Nacional de Trabajadores Sociales, como se le conoció inicialmente en 

el año de 1972, como reflejo de la actitud pasiva y dependiente de la 



Junta Directiva y de la controversia política-ideológica que le dió al

rededor de la praxis profesional. 

En julio de 1977, la Asociación del Valle presentó un documento titula

do 11ACERC/'.l. DE LA FEDER/'.l.CION NACIONAL DE TRABAJADOR�S SOCIALES", en el 

cual se plantearon algunos aspectos para su reorganización, sobre prin

cipios del conocimiento de la realidad nacional y latinoaméricana, de 

acercamiento de la lucha de los sectores popul8res y del centralismo de

mocrático, fué así como en el año de 1978 hizo su reaparición la FECTS, 

en la ciudad de Cali, en la cual quedó establecido su domicilio, con 

personería jurídica, según resolución No. 3900 el 6 de septiembre de 

1979, Gobernación del Valle. 

La dirección administrativa de la FECTS, está a cargo de la Asamble Ge

neral y de la Junta Directiva. El Presidente y el Secretario deben es

tar residenciados en la misma c.iudad para lograr una mayor coordinación 

de !os programas a desarrollar. Para formar parte de la Junta Directiva 

se requiere, ser Trabajador Social titulado o ser miembro de la Asocia

ción o comité afiliado. 

La asamblea es la máxima autoridad de la FECTS, está formada por tres 

delegaoos por cada asosciación, así: El Presidente o cualquier miembro 

de la Junta Directiva, dos delegados elegidos por la misma asamblea. 

Dos delegados por cada comité, el presidente o cualquier otro miembro 

de la Junta Directiva y un delegado por la Asamblea de ésta. 



Entre los objetivos de la FECTS podemos citar los siguientes: 

- Representar y defender los intereses de la profesión de trabajo so

cial a nivel nacional e internacional. 

Coordinar y asesorar a las Asociaciones y/o comités, en las diversas 

actividades. 

Fomentar la organización gremial de profesionales de trabajo social 

en el plano local, regional, naciona e internacional. 

Ejercer la representación de la profesión ante los poderes legislati

vos y ejecutivos que conduzcan a las modificaciones de leyes o disposi

ciones referentes a la praxis profesional entre otras. 

La integración de este gremio de profesionales ha permitido reunir los 

esfuerzos que en forma aislada venían ejecutando los profesionales en 

trabajo social; los que pretendían alcanzar una mejor calificación del 

nivel de intervención. 

Entre los logros alcanzados por la FECTS, cabe destacar el que contempla 

la ley 53 de 1977 y el Decreto Reglamentario 2833 de 1981, los cuales 

dan respuesta a la necesidad del gremio de luchas por nuevas acciones 

que permitan el avance profesional. Con el fin de darle validez y cum

plimiento a la anterior ley la FECTS elabora el Código de Etica Profe-

¡ 



sional, con base al proyecto presentado por la Asociación de Trabajado

res Sociales de Santander, con el apoyo de las Asociaciones de diferen

tes regiones del país, el gremio trabajó �on empeño entorno a las regla

mentación de la profesión. 

El 21 de octubre de 1977, se realizó en la ciudad de Bogotá una reunión 

promovida por la Asociación de Trabajadores Sociales del Valle, para for

mar un comité organizador de la Federación Colombiana de Trabajadores 

Sociales, conformada por delegados del Cauca, Caldas, Valle, Quindic y 

Nariño. Cuya tarea sería conseguir la reglamentación de la carrera, lo

grando la aprobación de la ley 53, el 23 de diciembre de 1977. 

Con la finalidad de evitar la creación y funcionamiento de estudios in

termedios en el campo de trabajo social; el gremio ha tenido que inter

venir ante el Ministerio de Educación y el ICFES situación que ha creado 

gran preocupación entre los profesionales de trabajo social. 

Conjuntamente con el CELATS, se han realizado encuentros de actualiza

ción en diferentes áreas, a nivel de asociaciones y comités, realizando 

seminarios, sistematización de experiencias, encuentros de profesiona

les y otros, articulando la prácti�a profesional con la formación acadé

mica. 

En la III. Asamblea celebrado por la FECTS se aprobó su afiliación a la 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), organismo que 



agrupa un total de 46 asociaciones profesionales. 

LA ORGANIZACION GREMIAL EN COLOMBIA 

TIPO DE ORGANIZACIONES CIUDflü FECHA-FUt{PCICN 

Asociación d2 TT.SS del Valle Cali 1960 

Asociación de TT .SS de Santander Bucaramanga 1974 

Asociación de TT .SS del Atlántico Barranquilla 1967 

Asociación de TT.SS de Bolívar Cartagena 

Asociación de TT.SS de Antioquia Medellín 1954 

Asociación de TT.SS de Nariño Pasto 1977 

Ccmite de TT.�S de Cauca Popayán 1977 

Asociación de TT .SS de Córdoba Montería 1977 

Asociación de TT.SS de Sucre Sincelejo 1977 

Comité de TT.SS de Quincio Armenia 1977 

Asociación de TT .SS de Tolima Ibagué 1977 

Asociación de TT.SS del Cesar Valledupar 

Asociación de TT.SS del Meta Villavicencio 

Asociación de TT.SS del Chocó Quibdó 

Asociación de TT.SS del Huila Neiva 

Comité de TT.SS de Risaralda Pereira 

La organización gremial en Colombia, ha presentado a través de la histo

ria una serie de crísis periódicas que le ha impedido mantener un normal 

funcionamiento y mucha de estas han dejado de existir temporal o definí-

L 



tivamente; como consecuencia de la desarticulación de valores, concep

ciones y escasa participación de los profesionales 2s�ciados. 

ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES A NIVEL REGIONAL 

La asociación de trabajadores sociales del Atlántico - ASTSAT, como úni

ca instancia organizativa a nivel gremial que representa en esta región 

a los profesionales de Trabajo Social surge en un período donde había 

otras formas asociativas en el resto del país, ls asociación se inicia 

en el año de 1965, logrando establecerse dos a�os más tarde. 

Según el Artículo 12 y 22 del Capítulo I se denomina Asociación de Tra

bajadores Sociales del Atlántico, a la org2nización gremial de los �ro

fesionales en Trabajo Social con personería jurídica Nº 1692, esta orga

nización es de derecho privado, sin ánimo de lucro, con duración indefi

nida; sin discriminaciones políticas, sociales, religiosas o culturales, 

funcionara de acuerdo a las normas del Código Civil y a los Estatutos 

Internos.(33) 

En la parte administrativa al igual que en las otras asociaciones, la 

asamble general se constituye en el organismo superior de la asociación 

conformada por los socios antiguos, los cuales se reuniran cada 6 meses 

en forma ordinaria y en otras ocasiones cuando sea necesario, con un 

33 Asociación de Trabajadores Sociales del Atlántico. Estatutos, Artícu
los 1, 2 del Capítulo I, Fotocopia Mimiografiado de la Asocia-
ción. 



preaviso no menos de 10 días para su ejecución. 

En cuanto a le dirección y administración de la Asociación se encuentra 

en poder de la Junta Directiva, la cual la conforman 6 miembros activos 

elegidos en la Asamblea General, para un período de 2 años. La Junta 

Directiva de la Asociación está conformada por un presidente, un vicepre

sidente, un secretario, un tesorero y dos vocales. 

Los objeti�os de la ASTSAT son entre otros: 

Representar, desarrollar y defender la profesión de Trabajo Social y 

sus intereses a nivel local, departamental, nacional e internacional. 

Impulsar la divulgación y el desarrollo de la profesión en la parti

cipación en política sociales y programas de bienestar y seguridad sc

cial, a nivel departamental y nacional. 

- Fomentar la participación de los asociados, concientizar a los profe

sionales en la unidad y solidaridad, promoviendo su vinculación en las 

actividades gremiales. 

- Vigilar y exigir el cumplimiento del decreto reglamentario de la pro

fesión en todas las empresas e instituciones donde laboran trabajadores 

sociales. 



5.5. UBICACION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS RENGLONES BASICOS DE LA 

ECONOMIA Y PRINCIPALES INSTITUCIONES DONDE SE DESEMPEÑA EL TRJ:1.BA

JADOR SOCIAL EN COLOMBIA 

El trabajo social es una profesión que tiene un amplio campo de acción, 

hay quienes dicen en forma literaria que todo el campo de las relacio

nes humanas es el campo del trabajo social, y que donde quiera que haya 

personas con problemas allí hay una tarea para él. 

Sin menoscabar estas apreciaciones, las que en teoría son ciertas, en 

el nivel práctico y real, los campos de trabajo social, aunque son am

plios, dependen del desarrollo mismo de la profesión y de su aceptación 

en la mentalidad social de la sociedad territorial en que está ubicado. 

Es interesante ornar en cuenta que el trabajo social, sus principios y 

métodos, constituyen un todo, una globalidad, y que no pueden aparecer 

"distintos" trabajos sociales en función de los distintos sectores don

de estos profeionales se desenvuelven. Los campos del trabajo social 

no son "compartimientos estancos"; no son secciones verticales, parale

las y separadas entre sí, aunque las actividades concretas que se reali

cen pueden ser distintas. 

El proceso histórico de la profesión que existe con una conformación in

tegrada del mismo, la a...al puede vislumbrarse como en una perspectiva en 

lo que llamamos la "curva de profesionalización. El desarrollo de la 



metodología re:::,-t.2 llegar a la concepción del método único y sus aplica

ciones en caso, grupos, comunidades, poblaciones, empresas, así como 

también la elaboración en cuanto a principios filosóficos e ideológicos, 

valores, roles y funciones, ha llegado a un fenómeno de auto-identifi

cación. De tal manera, los dedicados al campo de la educación, no cons

tituyen profesionales cuyo trabajo social tenga distintos principios, 

metodología y funciones, sino que los sustentados por la profesión gene

ral a la cual pertenecen son aplicados a ese campo, son adaptados en vir

tud de la capacidad y creación de los profesionales. Los campos profe

sionales son ramas que tienen un solo tronco-lógico común. 

Por este motivo, no es cierto que quienes se han dedicado a cierto cam

po no puedan hacerlo en otros; corno trajajadores sociales deberán mane

jar las herramientas generales de la profesión. 

Para poder obtener una visión más objetiva del trabajo social, podemos 

clasificar la acción que realiza en base a los principales sectores de 

desarrollo. Estos son: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Salud y nutrición 

Educación y cultura 

Economía y Trabajo 

Familia y comunidad 

Técnico 

- ' . 



Trabajo social en salud pública 

I SALUD Y Trabajo social nutricional 

NUTRICION Trabajo social recreacional 

Trabajo social médico-hospitalario 

Trabajo social psiquiátrico 

Tratajo Social en el Sector de Salud y Nutrición. 

La salud tiene que ver con el ser humano desde que este nace, es más 

desde antes de nacer. Así, el trab2j0 social define sus campos median

te una política de seguimiento humano, la cual comienza con la aparición 

del hombre. 

Dentro de la salud, corno uno de sus más preciosos factores, se encuen

tra la nutrición y recreación humana, pués comprende no solo los aspec

tos físico-materiales, sino también los físico-psíquico forman parte del 

trabajo social en este sector, los campos de salud pública, nutricional, 

recreacional, médico y psiquiátrico. 

Trabajo Social en Salud Pública. 

La salud pública constituye uno de los aspectos más importantes de· la 

salud en general porque tiene una proyección eminentemente preventiva. 

-1 
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Salud pública significa salud del puebloj la actividad organizada y

sistemática del estado y de la iniciativa privada que tiene por objeto 

todo el gran proceso de la atención de la salud del individuo, grupo y

comunidades. La salud pública se puede definir como el con�unto de ac

tividades interdisciplinarias realizados por el estado y todos los ha

bitantes de una comunidad con el cojetc de promover, preveer, recuperar 

y rehabilitar la salud comunitaria. Los campos de. acción de la salud 

pública son: Actividad sobre las personas o atención médica, actividad 

sobre el medio ambiente, actividades de administración de la salud, ac

tividades de investigación sanitaria, actividades de docencia en salud; 

es necesario descentralizar la acción ele campos de los centros de salud, 

utilizando a la misma población objeto de su existencia; es necesario 

hacer participar a la gente en toda la problemática de la salud preven

tiva y muchos aspectos de la curativa es importante plantear e iniciar 

un proceso de concientización creciente de la población, respeto al pro

blema de salud y los servicios necesarios para enfrentarlos. Pero la 

concientización no solamente es "toma de conciencia" sino que cuando 

realmente existe se manifiesta en un "compromiso" de la gente y su efec

tiva participación en distintas formas. 

Pero además de la ccncientización que se ve en el compromiso, es necesa

rio también que la gente se estructure en organizaciones funcionales, 

tales corno coordinadores de salud por zonas o comités de salud por· regio

nes y también mediante esta concientización y esa organización, es nece

sario que se produzcan proyectos de salud locales, zonales y regionales, 

?
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horizontales, es decir, proyectos nacidos del mismo seno de la gente y 

que están en relación directa con los problemas más sentidos en un mo

mento dado y que puedan ser educativos, de orientación, de adiestramien

to, de concientización misma. Todo ello incidirá en ir logrando mayo

res radios de acción de los centros de salud, y de mantenimiento de gru

pos de población interesados en colaborar. 

Trabajo Social Nutricional. 

Uno de los grandes problemas de población es la desnutrición. La falta 

de una alimentación adecuada ocasiona la insuficiencia de distintas sus

tancias en el organismo que afecta el desarrollo armónico de éste; hay 

en todos nuestros países un verdadero subdesarrollo corporal del organis

mo del hombre. El problema en cuestión aunque afecta a la población en 

todos las edades, se agudiza y objetiviza más en los niflos y jóvenes. 

La desnutrición es un problema cultural, económico y médico. Un proble

ma cultural porque hay toda una serie de costumbres, prohibiciones y re

sabios alimenticios. Un problema económico, porque frente a la inesta

bilidad económica de la población, eminentemente formada por personas 

de actividad incalificada, los ingresos son sumamente limitados, espe

cialmente si no hay un Estado preocupado por una política humanista cie 

salario. Es un problema médico, porque en sí, la desnut;ición se vuelve 

un padecimiento, da lugar a una serie de enfermedades afines, además de 

que ayuda a la aparición y mantenimiento de todas las enfermedades. 

,- .
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Visto desde un punto distinto, el problema nutricional es un problema 

de salud pública; pero es un problema tan específico e importante que 

es necesario atenderlo especialmente, aunqce administrativamente pueda 

ser tratado a través de los mismos centros de salud, pero en el cual 

debe destacarse como uno de sus programas más urgentes. Es necesario 

enfocar el problema cerno un problema de concientización. Es necesario 

ir a la gente, para, en medio de la gente y con la gente, descubrir y 

que descubran ellos el problema. Al lograrse esto, .la gente se concien

tizara respecto a ello y concientizándose, se comprometera; al compro

meterse se interesara en educarse nutricionalmente y en poner en prácti

ca lo asimilado. 

Una acción nutricional debe estar, pués, dentro de un verdadero progra

ma, el cual a su vez debe estar coordin ado con otros. Un programa nu

tricional puede dar buenos resultados, pero estos seran menores en la 

medida que no existan otros programas. Igual cosa podríamos decir de 

toda acci6n de desarrollo social. Ubicándonos en lo dicho, se necesita 

de trabajadores sociales para procucir un proceso masivo de motivación 

y concientización, que lleve a la gente a participar en los programas 

nutricionales y otros de los centros de salud y/o nutricionales. 

Trabajo Social Recreacional. 

Es necesario atender y fomentar las actividades recreativas de distrac

ción para bien de la niñez y de la juventud. Sabemos que la única "di-



versión" que hay en muchos ambientes rurales y urbanos, es el licor, el 

cual es fomentado en más de una ocasión por el propio Estado. Nos pare

ce que la desintegración de los jóvenes y niños se debe a que no se ha 

hallado, no se ha ofrecido la oportunidad de interesarse en agrupaciones 

alrededcr de motivos atrayentes como diversos 11hobbys'1 o distracciones 

preferentes o alrededor de otras actividades. 

El trabajo social en pro de una recreación organizada, es un medio de 

defensa social de la comunidad y ofrece a ésta la oportunidad de canali

zar energía poderosas, hacia objetivos del bien común y bienestar inte

gral. Muchas veces es a través de ello que los niños, los jóvenes e in

cluso adultos se dan cuenta de sus capacidades, se descubren a sí mismos 

como seres humanos, y se integran a proyectos de mejoramiento de los o

tros aspectos de la comunidad. 

El trabajo social recreacional tiene como función el concientizar a la 

comunidad para que desar�olle este aspecto tan importante de la vida hu

mana, y para que concientizándolo haga participar a los miembros en la 

promoción, organización, mantenimiento y crecimiento de la recreación. 

Los programas y la acción del trabajador Vol dirigidos a todos los secto

res, infantiles, juveniles, adultos, hombres y mujeres. Todo para evi

tar que el saturamiento de trabajo afecte los centros nerviosos del ser 

humano. 



Trabajo Social Médico - Hospitalario. 

Responde a la concepción de que los enfermos Sí.in envueltos con frecuen

cia por complicaciones sociales y psicológicas, que afectan a él mismo, 

a su famili2 y masivamente a la sociedad. 

Cuando el ser humano se enferma, pierde el fundamental sentido del equi

librio. Los enfermos casi siempre tienen problemas consigo mismo, con 

sus familiares, con su trabajo. Por eso requieren tratamiento psico-so

cial y no tratamiento médico aislado y mecánico. El hombre enfermo pier

de además su efectividad creativa y su productividad cultural. 

Todos sabemos los problemas económicos a los que da lugar la enfermedad, 

privando a la sociedad de sus esfuerzos, de sus aportes, y a su familia 

de sus ingresos; este desequilibrio puede a su vez generar más y mayores 

problemas. 

La primera responsabilidad de una sociedad es prevenir la enfermedad; 

por ese motivo la importancia del trabajo social al trabajo social pre

ventivo, como son los aspectos que hemos citado anteriormente. Pero si 

es difícil evitar la enfermedad, es sumamente necesario que cuando és

ta se presenta, se disponga de los suficie�tes servicios para atender a 

todo ser y todos los seres humanos que lo requieran. Tratando de apor

tar para que se produzca esta última condición es que aparece el traba

jo social médico. 
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En el hogar, la labor principal a realizar es canecer la verdadera si

tuación económica y ambiental para determinar si constituye un medio fa

vorable o perjudicial para el paciente. Este trabajo de estudio, diag

nóstico y tratamiento, debe ser hecho en equipo con los otros miembros 

del hospital, centro clíncio o consultorio . 

Los conocimientos sobre organización y administraciónde hospitales o de

partamentos médicos sanitarios, y el adiestramiento gue favorezca una 

fácil comunicación, son altamente beneficiosos, así como la capacidad 

para el desarrollo de programas relacio,1ados con la salud de la comuni

dad y actividades de divulgación. El reclutamiento, adiestramiento, or

ganización y supervisión de personal voluntario, es otra tarea singular 

muy necesaria. 

Es un país donde précticameí,te hay muy pocos hospitales y donde se aglo

meran los pacientes, quedando muchos de ellos sin el servicio, el traba

jo s:ci.al debe buscar también una acción multiplicadora en la misma con

sulta externa. Y en la función hospitalaria, que sabemos realiza con 

una población hospitalaria grande y hasta masiva, el profesional tiene 

que buscar ese mismo tipo de acción a través del trabajo con grupos, evi

tando en lo posible limitarse al caso particular. Para profundizar más 

en este tipo de labor es conveniente la colaboración de personal volunta

rio que bien adiestrado y coordinado, complementaría eficazmente su 

obra. 



Trabajo Social Psiquiátrico. 

Dentro del campo de trabajo social médico, encontramos el trabajo so

cial psiquiátrico. La salud comprende los aspectos físicos y mentales. 

Por la singular importancia de este aspecto de la enfermedad, el mental, 

y por el gran desarrollo que ha venido teniendo la atención a este tipo 

de situaciones, dada la complejidad de la sociedad actual, es convenien

te dedicar una especialización para el mismo dentro del trabajo social. 

El trabajo social psiquiátrico persigue la rehabilitación de la persona

lidad del paciente, lo cual se lleva a cabo inicialmente en hospitales, 

dispensarios psiquiátricos, clínicas de conducta, reformatorios y otros, 

y la profilaxis que tiende a evitar los desajustes humanos. 

Lo complejo de la sociedad, la despersonaliz3ción de las relaciones so

ciales, produce una serie de desajustes; neurosis y psicosis de diferen

tes clases y tipos. Las relaciones sociales tienen un impacto conside

rable en la organización y funcionamiento de la familia y las respecti

vas relaciones de los miembros de ésta; este impacto puede verse más con

cretamente en las relaciones vecindario-comunidad y familia. 

El trabajo social psiquiátrico tiene a su cargo una gran cantidad de dé

biles sociales y pacientes psicóticos cuya conducta se traduce en marca

da inestabilidad e inseguridad. En todos ellos, hacer el historial so-



cial del paciente es una de sus responsabilidades principales (34); ade

más, y dado que nunca habrá el suficiente n�mero de psi�uiatras para a

tender exclusivómente a los pacientes, el trabajo social desempeña tam

bién una labor en el tratamiento, porque puede participar activamente 

junto con el psiquiatra en lo que se refiere a la "terapia de grupo". 

Otra función fundamental es la que se realiza con la familia del pacien

te; es necesario ir preparando a esta familia para el regreso de su miem

bro enfermo; para evitar así Qismo su rechazo. El trabajador social de

be continuar esta labor de tratamiento y orientación familiar, aún duran

te el período de convalescencia mediante una atención post-institucional. 

Es una tarea de "seguimiento" para completar la obra iniciada dentro de 

la institución.(35) 

En el trabajo social psiquiátrico se pueden determinar ciertas sub-espe

cializaciones, como son: El trabajo social psiquiátricJ con niños, con 

adolescentes y jóvenes, y con adultos; todos ellos son actividades que 

nos hacen recordar que el hombre no solamente tiene la dimensión de lo 

animal, sino que tiene una vivencia y capacidad e�píritual que es lo que 

realmente lo hace hombre. 

34 CASTELLANOS, María. Citado por Macias Górnez, Edgardo y Lacayo de Ma
cias, Ruth. Un Trabajo Social Liberador. Editorial. Humanitas, 
Buenos Aires, Argentina, 1976, p.p. 134-135. 

35 
MACIAS GOMEZ, Edgardo. Op. Cit. p. 135. 

- '.; 



Trabajo social educacional 

II EOUCACION Y Trabajo social en educación de adultos 

CULTURA Trabajo social en reeducación 

Trabajo social en �ehabili tación social 

Trabajo Social en el Sector de Educo�ión y Cultura. 

La educación es sin duda alguna el medio de socialización universal. La 

educación nace con la transmisión de la cultura; ha sido pués y es, el 

vehículo de la percepción y desarro�lo cultural. No hay educación neu

tra, que toda ccn:epción educativa descansa en un concepto de lo que es 

el hombre en el murido. 

Para el trabajo social es necesario atender a la pobl2ción que queda 

marginada; de aquí nace la llamaGa educación de adultos, que comprende 

tanto la alfabetiza�ión como la concientización, la enseñanza de elemen

tos fundamentales para el desenvolvimiento. Pero el proceso educativo 

familiar y social, por problemas de estructura de la misma familia y de 

la sociedad, puede ser insuficiente y mal dirigida en la socialización 

de los niños y jóvenes; así nacen entre éstos los que tienen problemas 

especiales de conducta, teles como la mendicidad, vagancia, conductas 

antisociales. De aquí nace nuestro campo, trabajo social en la re-edu

cación infantil y juvenil. 

1 
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Trabajo Social en la Educación Formol o Sistemática. 

Para el trabajo social en la educación formal o sistemática, "cada alum

no constituye una pista para llegar a hogares moral o materialmente ne

cesitados, en los cuales podría encontrarse la explicación y las causas 

de múltiples problemas que los profesores pueden observar en las aulas, 

pero cuyo origen se desconoce". 

El trabajo social, por consiguiente, se integra en la labor que se desa

rrolla en las aulas y en la que se desarrolla en la familia, teniendo 

cerno centro, como sujeto y objeto, al ser humano que se socializa. So

lamente así los centros de educación formal pueden llenar la finalidad 

para lo que han sido creados, proporcionar no solo información sino for

mación integral y personal. No se puede ni se debe despersonalizar, ma

sificar y numerificar este proceso educativo; y esta es una de las metas 

del trabajo social: Evitar la mecanización de la enseñanza olvidándose 

de la problemática personal y familiar de los estudiantes. El trabajo 

social y la psicopedagogía se interrelacionan; por eso son necesarias 

las técnicas de los trabajadores sociales en la integración y funciona

miento de departamentos de bienestar estudiantil nacionales, regionales 

y locales. El trabajo social contribuye a la formación y desarrollo de 

actividades de las asociaciones de padres de familia, maestros y vecinos; 

utiliza los objetivos educativos y recreativos de alumn�s y exalumnos; 

organizar programas de toda clase, para formór bibliotecas, actos socia

les que constituyen fuentes de ingresos que pcsibilitan más educación, 



a través de fondos de becas, ayudas, etc. Además, y ésta es una de sus 

principales labores, proporcionar atención individual y en grupos a a

quellos estudiantes con problemas que int9rfieren sus estudios, parti

cip8r en la promoción y realización de campañas de higiene �ental, edu

cación y orientación de los padres de familia, cooperación con los otros 

departamentos de los centros educacionales, colaboraci6n en las diver

sas pruebas sicológicas; realizar estudios de diversas clases, sobre la 

problemática de la educación y los jóvenes. 

Trabajo Social en la Educación de Adultos. 

Frente a la situación de marginalidad de la mayor parte de la población, 

hay todo un reto. La gran diferencia entre la sociedad de ayer y la de 

hoy, es la percepción cabal de que la educación debe ser obtenida por 

todos los sectores de población de un país, y sabemos entonces que exis

tiendo una educación sistemática que solamente cubre a un 20%, es necesa

rio ir hacia el resto. Nace lo que llamamos la acción del tra�ajo so

cial en la educación de adultos, en la educación del pueblo. 

La educación de adultos es un valioso auxiliar en la tarea de desarro

llar un fuerte sentido de solidaridad por medio de organizaciones de ba

se, incorporándose como grupo d2 presión en la sociedad. La educación 

de adultos reviste gran importancia, porque es una tarea que contribuye 

al cambio cultural del adulto-marginal educando, permitiéndole descubrir

se como sujeto y particip3r como protagonista en diversas metas. 



La auto-relaci6n del hombre del pu�blo se logrará en el ejercicio pro

fundo de su libertad y de su inserción en el mundo, para cambiarlo y 

ser miembro de la nueva sociedad. Para ello, los hombres necesitan una 

educación de carácter liberador, a través de la cual se enfrenta a su 

cultura, logra superar su visión mágica o ingenua, asuma una conciencia 

crítica y reflexiva, internalice nuevos valores y actitudes, todo lo 

cual le permitirá un compromiso mayor con su existir histórico y un ac

tuar más acertado. 

Trabajo Social en Reeducación de Lisiados. 

Cuando nace, el niño se desconoce como identidad; ha estado unidc a la 

madre y se ha confundido a ella. Pero a medida que su vivencia en el 

mundo, percibe las diferencias y se auto-identifica; al verse en sí mis

mo y en los demás, al retratarse en él y en los otros, se d�scubre como 

una identidad. Este descubrimiento de la identidad es un proceso subje

tivo, pero es una comprensión física-psíquica de sí mismo en su relación 

en los demás; en esta forma los hombres llegan a tener una imagen físi

ca de ellos mismos, sobre la cual edifican la a�tividad humana. Por eso, 

cuando la actividad afecta esta integridad física, el hombre pierde su 

equilibrio, recuperándolo al superar la enfermedad. 

Esta ·es la problemática que justifica el trabajo social en la reeduca

ción de lisiados; niños y adultos, que han perdido parte de sus faculta

des físicas y que muchas veces se consideran y son considerados inútiles. 
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El trabajo social en los centros de reeducación de lisiados intervienen 

en el plan de trabajo desde el principio hasta el fin. Trabaja con el 

médico, con el paciente, con los familiares de éste, con el psicólogo y 

consejero vocacional, y en general con el personal médico y para-médico, 

así como con otros recursos de la comunidad. 

Trabajo Social en Rehabilitación Social. 

La rehabilitación social se orienta hacia un nuevo habilitar del ser hu

mano; es el procurar una nueva ideología de la vida de los hombres, cuan

do los que tenían antes, por factores propios o de la �;ociedad, ha resul

tado negativa para él y pa�a la comunidad. 

El trabajo social en la rehabilitación social se da a dos niveles: A 

nivel infantil-juvenil y a nivel de adultos. En este campo, la acción 

del trabajo social se coordina con otras, como las médicas, psicológi

cas, educativas y vocacionales; actuando a nivel de la motivación, la 

concientización, estimulación, orientación y canalización hacia una fina

lidad integral de dar una nueva dimensión de la vida al que sufre ese 

problema, para que éste se descubra así mismo como proyecto, y encuentre 

sus propios caminos de realización. 

Trabajo social promueve la existencia de programas de prevención social, 

que eliminen las factores de anti-socialidad que se encuentran en la mis

ma sociedad; considerando así mismo que_ es necesario una organización 



distinta para el tratamiento de la conducta antisocial de los niños y 

jóvenes; pcrque éstos son hcmjres en ciernes, para los cuales su mundo 

aún no está aca�ado. 

Trabajo Social Empresarial 

Trabajo Social en Reforma Agraria 
III ECONOMIA Y 

Trabajo Social Cooperativo 
TRP.BAJO 

Trabajo Social en Fomento y Obras de 

Infraestructura 

Trabajo Social en el Sector de Economía y Trabajo. 

La economía constituye uno de los elementos fundamentales de las agrupa

ciones humanas, y es lo que posi�ilita actualmente un tipo de estructu

ra social, condicionando las relaciones humanas; trabajo social en gene

ral tiene proyecciones inmensas sobre esa economía, porque persigue que 

sean los hombres más hombres, y siendo más seres de la praxis, de la re

flexión y acción, ello incidirá en la actuación de éstos en el trabajo, 

fuente del desarrollo y de la economía y el bienestar. 

Trabajo Social en Empresas. 

La tarea c'el trabajo so.cial indLJJstrial y en empresas de manera general, 

es humanizar las relaciones de trabajo, promoviendo una productividad 

que beneficie a todos los que participan en su proceso de elaboración. 



Las fábricas, centros industriales y de trabajo en general, necesitan 

de personas dedicadas a contactarse con todos los elementos, para promo

ver una integración institucional. 

El trabajo social realiza servicios intangibles y tangibles. Entre los 

servicios intangibles podemos mencionar la orientación personal relacio

nada con el empleo adecuado del tiempo libre, estímulo para recibir aten

ción médica y continuar tratamientos inicisdos, orientación a los miem

bros de la familia respecto a educación, salud y recreación, fomento de 

la responsabilidad del trabajador, atención sobre problemas específicos, 

fomento de políticas de salarios que bereficien al trabajador y otros. 

Entre los servicios tangibles estan: Recomendaciones para cambios de 

trabajo, elaboración en la tramitación de ingresos en hospitales o clíni

cas de maternidad para esposos o compañeras; colocación conveniente de 

menores en hogares infantiles cuando la situación lo requiera; colabora

ción en la tramitación de préstamos, pensiones, retiros, y otros benefi

cios de accidentes, vejez o incapacidad temporal; trámites relacionados 

de seguro social; organización de actividades de recreación, casas-clu

bes y comedores, viviendas, concientizaciór: de la empresa y de los tra

bajadores a través de reuniones, charlas, técncias de grupos, programas 

colectivos de orientación a grupos, cooperativismo, sindicalis�o y orga

nización general de la empresa. 

Trabajo Social en Reforma Agraria. 
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El trabajo social en reforma agraria tiene como su princip2l objetivo, 

la promoción del cambio de actitudes y mentalidad del campesino. La re

forma agraria no es simplemente un problema de repartición de tierras, 

sino también un problema de educación liberadora, orientación y rehabi

litación del campesinado; en el fondo es un problema de motivación, con

cientización, capacitación y educ2ción fundamental integral, complemen

tando con facilidades y servicios par2 la cabal apropiación e explota

sión de la tierra. 

La realización de la reforma agraria es importante, porque la situación 

de injusticia, miseria e ignorancia existente en el campo, es factor 

que incide en otros problemas, como el crecimiento de población y la mi

gración desordenada hacia los centros urbanos, donde S] intensifica el 

pro�lema de vivienda y urbanización. 

Trabajo Social Cooperativo - Sindical. 

Estos dos aspectos constituyen sin duda dos campos nuevos del trabajo 

social. Las organizaciones sindicales y cooperativas, necesitan de la 

colaboración de profesionales que posibiliten su mejor funcionamiento. 

Hoy se necesita que estos movimientos utilicen la técnica, para que am

bos se conviertan en factores de liberación y desarrollo. La promoción, 

o�ganización, planificación, evaluación de ambos movimientos constitu

yen campos de trabajo social. El estudio de la problemática social en 

general, y de la cooperativa sindical de manera particular, son de sin-
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gular importancia. 

El trabajo social contribuye al proceso de liberación y desarrollo, apli

cando su �cción a estos sectores de la vida humana que están ligados di

rectamente a la realidad misma, y que están influyen�o en la dinámica so

cial del país. 

Trabajo Social un Fomento de Obras de Infraestructura Social. 

Esto hace relación a los elementos diversos que inciden en el logro cie 

mejores bases para la econo�ía; y se pueden distinguir dos de ellos: 

El fomento de la promoción educativa y el fomento de ahorro. Respecto 

al fomento de la promoción educativa, se consideran q�e son obras de ver

dadera proyección económica todas aquellas actividades encaminadas a la 

aplicación del círculo de la educación nacional a nivel primario, secun

dario o intermedio y superior. El trabajo social desempeña una labor 

fructífera en la promoción, organización, realización y evaluación de 

programas destinados a la obtención de fondos para el financiamiento de 

la educación. El crédito para la educación debe ser funcional, pués de

be ir a quienes más lo necesitan y a quienes más lo sabran utilizar. 

En el fomento del ahorro los trabajadores sociales aplican sus técnicas, 

en la motivación, concientizac:ón de diversos sectores, respecto a la u

tilidad del ahorro, sea a nivel individual o cooperatio, sea a través 

de instituciones bancarias o de cooperativas de ahorro y crédito. 



Ambos campos específicos son relativamente nuevos, y vienen a demostrar 

qu2 los campos de trabajo social no son rígidos, ni son solamente los 

tradicionales, de bienestar residual. Estos dos están enmarcados en el 

camino mismo del desarrollo. 

IV FAMILI.n. Y 

COMUNIDAD 

Trabajo Social en Organización y Desarro-

llo comunal y rural 

Trabajo Social en Vivienda 

Trabajo Social en Seguridad Soci2.l 

Trabajo Social Familiar y Poblacional 

Trabajo �:acial Juvenil 

Trabajo Social en el Sector de Familia y Comunidad. 

La familia constituye la célula básica de la sociedad. Los problemas 

de la familia, afectada por elementos provenientes del exterior social, 

repercuten seriamente en los niños y jóvenes; y así mismo los problemas 

de estos la afectan a su vez a ello. 

Hay una serie de funciones y actividades que los trabajadores sociales 

hacen por la familia: Determinar mejor los subsidios familiares o pen

siones estatales; dirigir y supervisar las instituciones sociales; ayw

car a c:ue. sea comprendida la conducta infantil y juvenil por los padres, 

miembros de la familia o por aquellos elementos que participan en el 

manejo de hijos y jóvenes en diversos grados; iniciar y mantener campa-



ñas de higiene ambiental, actividades recreativas; concientización sis

temática de los padres de familia y de los jóvenes. 



6. FUNDAMENTOS TEORICOS, METODOLOGICOS E IOEOLOGICOS DEL TRABAJO SO

CIAL EN AMERICA LATINA 

6.1. FACTORES IDEOLOGICOS QUE INFLUYERON EN EL SURGIMIENTO DEL TRABA

JO SOCIAL RECONCEPTUALIZADO 

Antecedentes ideológicos y sociológicos. 

Las nuevas tendencias metodológicas no surgen por consiguiente, por es

peculaciones, ni por el pensamiento genial de ciertos profesionales. 

Todo proceso implica una ideología determinante. Es así como estas ten

dencias toman como marco de referencia una teoría autogónica a la que 

ha orientado al trabajo social, a través de los tiempos. 

Siendo el trabajo social una disciplina científica en cuyo marco teóri

co subyacen las teorías de las diferentes disciplinas sociales, tomó co

mo base el maternalismo dialéctico o histórico que en oposición al posi

tivismo, ubica a todos los procesos en forma concatenada y en constante 

cambio. 

El materialismo dialéctico e histórico por el contrario conciben el co-



nacimiento en un proceso constante de interrelación con la realidad. La 

elaboración teórica es una práctica teórica, en condiciones determina

das. 

Al retomar como base sociológica la teoría materialista dialéctica en 

sus nuevas tendencias metodológicas, el trabajo social necesita de una 

nueva dimensión er. su práctica. Esta se halla implícita, sin duda, en 

su insertación en las luchas y en los intereses de la clase subalterna. 

Es decir que fundamentando la práctica de sus luchas igualmente funda

mentará su práctica preferencial. 

TEORIA �ATERIALISTA DIALECTICA (MARX Y ENGELS) 

La dialéctica es la doctrina de desarrollo más completa, profunda y li

bre de unilateralidad, es la doctrina de la relatividad del conocimien

to humano. 

El método dialéctico científico del conocimiento es revolucionario, pués 

la aceptación de que todo cambia y se desarrolla, lleva a la conclusión 

de que es preciso destruir todo lo caduco que impida el progreso histó

rico. La dialéctica materialista corno doctrina de las leyes más genera

les que rigen el desarrollo de todo lo existente, es al mismo tiempo un 

método general de la investigación que adopta una forma específica·en 

cada ciencia particular. 
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La dialéctica m3terialista surgió como respuesta de la sintetización de 

las conquistas de las ciencias y también de la experiencia histórica de 

la comunidad, la cual demostró que la vida social en la conciencia huma

na lo mismo que la naturaleza, se encuentran en estado de carbio y desa

rrollo costantes. 

Las fuentes teóricas del marxismo son la filosofía clásica alemana, la 

economía política clásica inglesa y el socialismo utópico francés. Para 

la conformación y d,�sarrollo de esta teoría Marx y Engels tomaron como 

base los grandes descubrimientos de las ciencias naturales en las déca

das d,�l 30 al 50 del siglo XIX como son: El descubrimiento de la ley 

de la transformación de energía, el descubrimiento de la estructura ce

lular en los organismos vivos y la creación de la doctrina evolucionis

ta; el Oarwinismo. 

La dialéctica materialista no se dedica a inventar, a crear artificial

mente nexos y leyes, sino que señala a la ciencia la tarea de descubrir

las en el propio mundo objetivo. 

Los tipos fundamentales de leyes objetivas pueden dividirse en 3 grandes 

grupos: 

1. Parciales, que expresan las relaciones entre las propiedades especí

ficas de los objetos o entre los procesos en el marco de una u otra for

ma de movimiento. 
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2. Generales, para grandes conjuntos de objetos y fenómenos; y

3. Universales

Como ciencia filosófica la dialéctica tiene por objeto el tercer grupo 

de leyes objetivas. Estas leyes rigen en todas partes, marcan todos 

los aspectos de la realidad, son leyes de la naturaleza, de la sociedad 

y del pensamiento. Por lo tanto, la dialéctica es el método universal 

de la actividad cognositiva de los hombres. Su importancia radica en 

que señala el enfoque justo, el punto de vista verdadero sobre la rea

lidad basado lógicamente en el estudio concreto de los fenómenos. 

A partir de la diléctica estas leyes son elaboradas como leyes del ser 

y leyes del saber. Por su contenido objetivo se constituye en peldaños 

de la cognición, formas lógicas del reflejo de la realidad auténtica. 

Tales son: Ley de la contradicción o de la unidad de lucha de contra

rios, ley del salto de lo cuantitativo a lo cualitativo y viceversa y 

ley de la negación de la negación. 

Las categorías de la dialéctica materialista son el resultado del cono

cimiento, la sintetización de la experiencia cognositiva y de la activi

dad práctica de toda la historia presente del genero humano son puntos 

claves de la cognición, "peldaños" de la penetración del pensamiento en 

la esencia de los casos. 

Su contenido refleja la realidad existente fuera de nosotros, las pro-



piedades y relaciones del mundo objetivo. Para una acertada compren

sión no basta analizarlos corno tal o cual categoría sino en forma concu

tenada tal cerno se manifiesta a nosotros la realidad objetiva. 

Así mismo las categorías y la dialéctica van interconectada a las leyes 

de la dialéctica, las cuales se manifiestan y toman forma, únicamente a 

través de categorías determinadas. 

Dentro de estas cabe mencionar las principales: Lo singular, le parti

cular y lo universal; causa y efecto; necesidad y casualidad; posibili

dad y realidad; contenido y reforma; esencia y fenómeno. 

EL TRABAJO SOCIAL CON RELACIONA LA TEORIA MATERIALISTA DIALECTICA 

Para referirnos a la apropiación de esta teoría del Trabajo Social es 

inevitable su relación con los movimientos políticos y sociales de la 

deuda del Gobierno en la cual surgen cambios fundamentales en un país 

Latinoamericano como es Cuba, que fl.É el primer país en el cual se pro

dujo la revolución cuyos efectos fueron la:;modificaciones de sus estruc

turas sociales. 

En lo que compete a trabajo social, sirve de base para un movimiento de 

revolución originado en la Universidad de Chile, en donde, se cuestiona 

el trabajo social tanto en su teoría como en las prácticas, lo que es 

denominado como la Reconceptualización. Es a partir de este momento 



cuando se empieza a cuestionar nuestro accionar tratándose a la vez de 

reform�lar las teorías, los métodos y principalmente q�e el trabajo so

cial se ubique en la realidad social latinoamericana, desesquematizando 

su marco teórico, para dejar de ser un profesional neutral y optar por 

una ideología acorde con nuestra realidad social. 

Tomando como base el materialismo histórico el profesional va a apropiar

se con el rigor correspondiente de las causas que originan los conflic

tos sociales, el subdesarrollo y dotas los problemas que vive Latinoame

rica, para hacerse de esta manera un oprimido más y convertirse en un 

luchador más en post de la liberación de estos pueblos. 

MATERIALISMO HISTORICO 

Tiene por objeto el estudio de los diferentes modos de producción que 

han surgido y surgiran con la historia, estudia la estructura, su cons

titución y la forma de tramisión y permite el paso de un rra:bde produc

ción a otro. 

El materialismJ histórico constituye la contaminación directa y el desa

rrollo del materialismo dialéctico. 

El materialismo his�órico no ofrece el conocimiento directo de la his

toria concreta, ¡10 es posible deducir de él respuestas a todos lo proble

mas que se plantean en el desarrollo de la vida interna.e internacional, 



sirve dt guía para el conocimiento de la historia y permite orientarse 

correctamente en la complicada red de fenómenos sociales, determinar su 

lugar en la lucha progresista de las masas populares y participar direc

tamente en la constitución del comunismo. 

El materialismo histórico es una teoría científica del desarrollo de la 

sociedad y las formas de su realización es la actividad. 

El materialismo histórico surgió a partir de determinadas premisas so

ciales e históricas, estas pausas pueden resumirse así: Aceleramiento 

del desarrollo social rápida sucesión de los acontecimientos a partir 

de la revolución inglesa, de la revolución francesa extrema de las con

tradicciones y los choques de clases y, entrada de la clase obrera a la 

palestra de su historia. 

El objeto del materialismo histórico no son los distintos aspectos de 

la vida de la sociedad, sino las leyes universales y las fuerzas motri

ces de su funcionamiento y desarrollo, la vida social a su integridad, 

el nexo interno y las contradicciones de todos los aspectos y relacio

nes. A diferencia de las ciencias sociales especiales, el materialismo 

histórico estudia ante todo y sobre todo, las leyes más generales del 

desarrollo de la sociedad, las leyes del surgimiento y existencia de las 

funciones socio-económicas y las fuerzas motrices de su desenvolvimien

to. 



El materialismo histórico, igual que la filosogía marxista en su conjun

to es la unidad de la teoría y del método. Dá una solución materialis

ta dialéctica al problema capital Gnoseológico, de las ciencias socia

les y proporciona el conocimiento de las leyes más generales y fuerzas 

motrices del desenvolvimiento de la sociedad. Por eso es una teoría so

ciológica general y científica y también por eso es un método vivo de 

estudio de los fenómenos y procesos de la vida social y simultáneamente 

un método de acción revolucionario. 

El materialismo histórico tiene también gran importancia en el avance de 

las investigaciones sociales concretas, al utilizar en ella los métodos 

matemáticos, los métodos de las encuestas, la intervención, el sondeo, 

etc. Hay que asentuarse en la teoría sociológica general del marxismo 

y en su método. 

El materialismo histórico proporciona una orientación científica objeti

va en la marcha de los acontecimientos, hace posible su cognición, su 

comprensión y la previsión científica, permite ver las perspectivas y

la orientación del desarrollo social y sirve de base teórica de la ac

ción revolucionaria. 

EL TRABAJO SOCIAL CON RELACIONAL MATERIALISMO HISTORICO 

En la práctica entendida como actividad el trabajo social al dirigirla 

socialmente hacia la transformación del objeto a la luz de un respal-



Cuando la elevación de la conciencia política m0viliza a fraccio�es del 

S82tor popular detrás del camQio muchos trabajadore� sociales en mayor 

o menor medida se ven arratrados al compromiso con los proyectos polí

ticos que expresan los intereses de esos grupos populares. 

Luego de compenetrarse en esa experiencia de la terminalogía, la concep

tualiza:ió,,, la teoría al discurso político de la izquierda, la necesi

dad de coherencia y unidad personal, empuja a los trabajadores sociales 

a trasladarse a la reflexión profesional. 

LA RECONCEPTUALIZACION 

Entenderemos como "reconceptualización" un movimiento que incluye 

distintas corrientes que se entrelazan muchas veces y que se caracteri

za como la bGsqueja que brota de una conciencia acerca de los límites 

a que queda confinado el Trabajo Social cuando se define así mismo por 

la utilización de un método (ya sea caso, grupo o desarrollo de la co

munidad). 

Ezequiel Ander-Egg define la reconceptualización como un movimiento 

de cuestionamiento y reformulación d�l servicio social qu� se inicia en 

América Latina a mediados de la década del 60, como consecuencia de la 

crísis de la profesión. El movimiento de reconceptualiza·:ión pretendió 

cambiar las propuestas políticas, ideológicas y científicas del servi

cio social y reformular su metodología y su práctica profesional con el 
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fin de de que respondiera 3 la realidad social económica, política y 

cultural de un continente subdesarrollado y dependiente como es América 

Latina. 

El proceso de reconceptualiza�ió, en trabajo social latinoamericano sur

ge en distintos puntos del continente en torno a la mitad de la dé2ada 

del 60, cuando la crítica a los métodos tradicionales en la profesión, 

a la ideología que los sustenta y a su inadecuación respecto a la reali

dad latinoamericana, se cruzan con la elevación contin3ntal del nivel 

de expectativas respecto a cambios concretos en el orden social. 

En los años 60, los movimientos y luchas sociales, el desarrollo de ex

periencias reformistas en América Latine, el surgimiento de la revolu

ción cubana, la lucha de guerrillos y la reflexión en torno al proceso 

de dependencia, acentuó la insatisfacción de muchos asistentes sociales 

que se veían como "bomberos" llamados a apagar pequeños incendios, a 

actuar sobre los efectos de la miseria y establecer contactos sin con

tribuir efectivamente a la mejoría de la vida cotidiana del pueblo. 

Al interior del trabaja social surge un movimiento en contra de la ''im

portado" de los Estados Unidos por su inadecuació, a las realidades la

tinoamericanas. Se critica principalmante el servicio social de 2as0s. 

Se da inicio a una crítica de :::arácter nacionalista en rela:ión a la 

profesión. 
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Las estrategias gubernamentales y el proces0 de acu�ulación de ca�ital 

exigían nuevas definiciones sociales del proceso manutenció, de la fuer

za de trabajo como fo:mas tecnocráticas de trabajo en las instituciones. 

El e:3tado era presentado como el gestor del bien comun, como el "respon

sable. del bienestar", necesitándose la "congregació., de es fuerzas" en 

beneficio de las propias comunidades. 

Esta ideología del consenso a través de la planificación escamotea el 

propio carácter clasista del estado presentando a los programas socia

les como buenos en sí mismos ya que están orientados por el bien com�n. 

Estas estrategias buscaban dar una respuesta a los movimientos sociales 

que se organizaban y estaban en ascenso por su recuperación. En el pro

ceso de refiexión del trabajo social se registra un salto histórico en 

lugar de tecnocratizarse ciertos grupos pasaron a ubicar la actuación 

profesional como una acción política teniendo la problemática del poder 

como el objeto de trabajo en la relación d3 las fuerzas sociales. 

Los movimientos urbanos obreros campesinos vin=ulados o no a partidos 

políticos fueron rearticulándose en este proceso de industrialización

rnodernización-urbanización en torno a sus interes�s, de manera corr,bati

va y autónoma. 

Un movimiento de reconceptualización del trab3jo social se ha ido defi-
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niendo entonces par la b�squeda de la contemporanei�ad de la profesión 

y de la transformación social a partir de los intereses de las clases 

subalternas, creando vínculos con los movimientos sociales y los intere

ses de una clientela fundamentalmente proletaria (obreros, campesinos 

y sectores marginados), sin voz y sin oportunidad en el contexto elitis

ta y autoritario del poder. 

La reconceptualización marca un momento histórico definitivo en el tra

bajo social indoamericano, que se inicia a finales de la década del 70, 

registrándose hasta ese momento tres fases muy importantes: 

Trabajo social tradicional o clásico 

Trabajo social desarrollista 

Trabajo social reconceptualizado 

La reconceptualización, dió prioridad al estudio metodológico y políti

co, q:Je orientaron prácticas revolucionarias, produciendo varios méto

dos y modelos de intervención que permiten definir este periódo con el 

nombre de dimensión metodológica por los diferentes aportes, reunidos 

alrededor de los métojos integrados (integrajo, básico, único, araxa y 

·teresópolis) y los modelos d9 intervención (temático, acción transforma-

dora, intervención en la realidad investig3ción - acción militancia y

el co�promiso).

A fines de la década del 70, puede considerarse como cerrado el proceso 
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y movimiento de reconceptualizacién; este ya había percl:do su impulso 

y algunas tendencias se habían diluido en la fantasía de una terminolo

gía pseudocientífica y pseudJ-revclucionaria. Sin emb,lrgo su saldo fi

nal ha sido positivo. Podría resumirse en send3s frases de dos traba

jadores s:)•:iales; la citada Aylwin de Barros decía: "El trabajo social 

en América Latina ha alcanzado con este proyecto, pese a todas sus li

mitaciones, un nuevo nivel de desarrollo y ya no podrá volver a ser lo 

que era antes de la reconceptualización 11 y Juan Pablo Netto nos dice: 

"La incidencia del procese: C:e r2conceptu3 liza,�ión Fué positiva: Se co

menzó a producir un cuadro de la ciencia social, capaz de recoger las 

nuevas teorías socio políticas y económicas aptas para comprender los 

fenómenos de micro-escala a partir del encuadr2miento socio-histórico 

m2croscópico. 

A partir de 1975 se inician los debates de la POST-RECONCEPTUALIZACION, 

que define el quehacer profesional. El concurso teórico, en esta nueva 

era, es fructífera en la búsqueda de un pensamiento social nacido en 

nuestras entrañas indoamericanas, que definan nuestro propio camino. 

Los aportes de la post-reconceptualizasión son un producto muy valioso 

que permite medir el avance y madurez profesioilal en su proceso de soli

dez creadora que permiten superar las actuales diferencias y fortalecer 

sus contenidos teóricos-prácticos. 

En 1971 Ezequiel Ander-Egg, sistematiza sus planteamientos y contenidJs 
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por afinidad histórica presentados en su libro ''Historia del Servicio 

Social" en ·�l que se refiere en algunas d,� sus partes a la "evolución 

histórica" del servicio social en América Latina subdividida en cinco 

momentos: 

Concepció� benéfica - asistencial 

Concepción para-medica y/o para-jurídica 

Concepción aséptica - tecnocrática 

- Concepción desarrollista

Concepc.ión concientizadora - revoluc io;1:1r ia

En 1974, Vicente de Paula Faleiros en su libro "Trabajo Social Ideolo

gías y Métodos" caracteriza el desarrollo profesional a partir de la 

práctica ideológica. "La ideología dice Faleiros es un sistema, es de

cir, su estructura propia, forma una totalidad =1ue se manifiesta de for

ma específica( ... ), la práctica del trabajo social se limitó a ser emi

nentemente ideológica( ... ), penetra cada acción de trabajo social como 

el agua a la esponja. Es decir el trabajo social ha sido una región 

ideológica elaborada". (36) 

36 FALEIROS, Vicente De Paula. Trabajo Social, Ideología y Métodos, E
ditorial Ecro, Buenos Aires, Argentina, 1974, p. 33 - 34. 
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do teórico y método científico, viene a superar la praxis ideológica, 

está respaldado y nos brinda un conocimiento claro sobre la concepción 

del mundo, la naturaleza, la historia es una realidad, la constituye 

esencialmente la filosofía, teoría y método materialista dialéctico e 

histórico. El trabajo social si lo querernos estudiar desde un punto de 

vista dialéctico tenemos que estudiarlo en la forma que ha ido cambian

do, no ha sido su naturaleza no circunstancial sino en virtud del pro

greso. 

La influencia del materialismo histórico en el trabajo social se dá a 

partir de lo que es la dialéctica en rela:ión sus leyes, la sociedad de 

la naturaleza y del pensamiento mismo. 

El trabajo social se ubica en �na s0ciedad capitalista y coma tal indu

ce a una situación histórica y concreta del capitalismo, o sea que el 

trabajo social que actua de acuerdo a la situación concreta del asocia

do y al momento histórico en que vive y esto crea la situación de estu

dio de la historia del trabajo social, aparecen las primeras formas de 

asistencia a raíz de la explotación del hJmbre por el hombre, aparecien

do centros de asisten�ia a los cu3les ractificaron por que los proble

mas son cada día más gra,j9s. 

Otro factor que influyó en el surgimiento de la reconceptualización en 

trabajo social fueron las características anti-imperialismo, quedan con

firmadas por la propaganda y la euforia que desperté en el continente 
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la victoria de la revolución cubana, reafirmada en 1961 por el fracasa 

del intento de invasión a Bahía Cochinos. Se puede decir que hubo un 

tiempo en América Latina cuando todo tenía que cambiar, hay algunas si

tuaciones que manifiestan muy claramente esta disposición dentro de las 

cuales están las que se refieren 3 trabajo social, y que por lo tanto 

influyeron y reforzaron el proceso de reconceptualizaci6n. 

CAMBIOS EN LA IGLESIA; Un gran n�mero de trabajadores sociales en 

latinoamerica son católicos y muchos descubrieron su inquietud social 

en los movimientos y obras de renovación de la iglesia. En 1964 el mun

do católico ya estremecido por la figura inusitada de Juan XXIII, su

frió el vuelco del concilio Vaticano II. 

CAMBIOS EN L.0.S UNIVER3I0.l).DES; el cambio en el interior de las Escue

las de trabajo social se dá básicaTI�nte impulsado por el movimiento es

tudiantil que percibía muy clarame�te la falta de consistencia de las 

enseñanzas que se les entregaba y la no relación j,� la misma con la rea

lidad latinoamericana en la cual estaba inserto. Fueron estos mismas 

estudiantes quienes formaron grupos de presión, sometiendo las estructu

ras conservadoras de las escuelas provocando cambios significativos en 

la formación d2 �rofesionales de Trabajo Social. 

Esta sangre nueva que llegó a alimentar la docencia del trabajo social, 

le dió todo un impulso de búsqueda muy libre de 8taduras con lo tradi

cional y muy ligado a un deseo de cambios en el sistema vigente. 
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Al interior de este cuadro de inquietud y cambio, donde todo favorece 

y empuja a la crítica a aquello que brota en el pasado, de una época que 

se intenta superar con mucho optimismo, se comprende que el llamado ser

vicio social tradicional, se considere insatisfactorio. 

A manera de hipótesis se señala un camino por recorrer. 

- Que el proceso en referencia se produce por un traslado al campo del

Trabajo Social de inquietudes que se han vivenciado primero en la expe

riencia política. 

- Que se asume el materialismo dialéctico, no por comprensión del mis

mo, sino por un rechazo al funcionalismo. 

Que al no ser producto de la evolución de la práctica anterior, el 

nuevo trabajo social, como un "en fan terrible", busca su identidad en 

el rechaz�·a1 servicio social anterior. 

Lo que caracteriza a la reconceptualización no es la homogeneidad inter

na del conjunto, no existe una común declaración de principios en que 

todas las participantes se reconozcan y que norme sus actuaciones sino 

más bien, una unidad cuyo denominador comun es la adhesión a ciertos pa

rámetros de interpretación de la realidad de América Latina y del Traba

jo Social. 



En 1977 Boris Lima, estudia el desarrollo del trabajo social en cuatro 

etapas: 

- La pretécnica, la caracteriza como la forma de hacer la caridad, la

beneficencia y la filantropía. 

La técnica, es la superación de la caridad, por disposiciones lega

les congregadas en legislaciones de seguridad social. 

La precientífica o aséptica, capta la necesidad de una capacita:ión 

y acción científica en el ejercicio profesional. 

La científica, la define como el momento "comienza a hacerse cientí

fico el trabajo social, cuando decide tomar para sí la indagación de 

sus relaciones casuales de las necesidades con los que se enfrentan. 

En 1977 Josefa Bastidas López sistematiza el des3rrollo del trabajo so

cial en dos tipos de contenido: 

Integración social 

- Liberación social

Al respecto Faleiros dice "La tipificación, integración.y liberación 

represtan un paso adelante en la definición de las perspectivas meta

teóricas del trabajo social. Ella parte de criterios y elementos ínter-



nos de cada corriente y de los objetivos generales propuestos (Integra

ción versus liberación)". (37) 

En 1979 Leila Lima plantea en América Latina en los últimos 50 años, 

han existido dos corrientes o dos grandes visiones en trabajo social: 

El asistencialismo 

La reconceptualización 

- El asistencialismo dió nacimiento en la década de los 60 a la recon

ceptualización, como movimiento que criticó el transfondo mantenedor de 

la asistencia social y provocó una roptura por la lucha de la transfor

mación del sistema capitalista dependiente de América L8tina. Pero al 

final de la década del 70 luego de 15 años de reconceptualización se 

percibe un retorno a la práctica profesio,al asistencialista por las 

controversias, esperanzas y crísis desarrollados en la reconceptualiza

ción que no plantearon propuestas alternativas en el trabajo institucio

nal. 

En 1982 Teresita Quiroz y Rodolfo Osario hacen algunos planteamientos 

sobre post-reconceptualización en el camino de la búsqueda del trabajo 

social latinoamericano. 

Toman como eje la producción surgida en América Latina en la década del 

37 
1bit, p. 12. 



70 en el campo del trabajo social, intentando un "modelo sintético" que: 

- Articule los distintos aportes y asegura el mutuo entendimiento en

tre los diversos caminos por donde se ha emprendido la búsqueda. 

- Muestra los aportes que, al ejercicio profesional puede ofrecer el

conjunto de las profesiones y no cada una de ellas por separado. 

Identifique los puntos débiles que requieren el esfuerzo de investi

gación muy próximo (Quiroz, Teresa y Ozano, Rodolfo."estrategias para 

el quehacer profesional" en acción crítica No. 12, Editorial CELAST -

ALAETS, Lima, Perú, 1982, p.21.). 

Al finalizar la década del 70 se presentaron muchos intentos por compren

der el momento post-reconceptualizado dando lugar a deducciones metodo

lógicas de tipo gnseológico que ubica el trabajo social como fuerza pro

fesional contradictoria, que arrojaba un producto profesional de sínte

sis, constituido en la base de la actual práctica. Es decir que se pone 

en conjugación la tesis, la antitesis y la síntesis del contenido profe

sional donde: 

- La Tesis la conforma el trabajo social tradicional

- La Antitesis el trabajo social reconceptualizado.

- La síntesis el trabajo social actual.



Desde 1979 Vicente de Paula Faleiros, introduce en el lenguaje profesio

nal las categorías "espacio institucional" y "espacio ;)rofesional" corno 

respuesta a la reconceptualización. "Una d= las características - dice 

Faleiros- del movimiento de la reconceptualización fué la de ab8ndJnar 

en cierta forma, la consideración del trabajo institucional''. (38) 

En 1983 Miriam Veras Batista , en su ponencia central para el quinto 

congreso colombiano de trabcjo social se refiere a las tendencias de las 

prácticas profesion3l planteadas en cinco direcciones: 

- La dirección política de las prácticas

- La búsqueda de una metodología

- La comprobación de que no hay una fórmula estratégica para la prácti-

ca profesional transformadora 

El paso de un comportamiento ético-mJralista para los compromisos ex

presa una práctica crítica 

- La dimensión de la práctica realizada en las organizaciones dela cate

goría 

UNA TENDENCIA HACIA LA AUTENTICIDAD, LA CREATIVIDAD, LA IDENTIDAD, EL RI

GOR NATURAL Y LA AUTONOMIA DE PENSAMIENTO Y ACCIO\J (1934) 

Este nuevo enfoque en el trabajo social latinoamericano en la presente 

38 FALEIROS, Vicente de Paula. Espacio Institucional y Espacio Profesio
nal, Revista de Trabajo Social, Edit. Probisoc, Bogotá, Colombia
No. 18, 1983, p. 7. 



década con la exposición de algunos trabajos de investigación expuestos 

en el IV Congreso Colombiano d= Trabajo So=ial realizajJ en 1981 y en 

los encuentros de servicio sa�ial y unidad latinoamerican3 efectuados 

en Buenos Aires (1982 y en Porto Alegre Brazil 1983). 

Los trabajos presentados por Lorenzo Alberto Santamaria en el IV Congre

so Colombiano de Trabajo Social, Nidia Ayliwin dt� Barros en el primero 

y segundo encu2ntro de ser{icio social y u�idad latinoamericana, Teresa 

Parzeconsti en el primer encuento de servicio so:ial y unidad latinoam=

ricana, Beatriz de Vega, Carlos paseana y Jo�H. Torres en el seg�ndo 

encuentro de servicio social y unidad latinoamericana reflejan los ele

mentos incipie�tes d�? este nuevo p�nsar de la ciencia social latinoame

ricana como respuesta de rechazo a la alienación, la aculturació11, el 

esquematismo, el dogmatismo, la inproductividaj y la consecuencia de li

bertad en la bGsqueda de nuestro propio camino y en la consolidación del 

trabajo social como ciencia social. 

Concebimos la autenticidad como producto genuino y natural de la profe

sión que se ha adquirido con la experiencia, la madurez, la sistematiza

ción cuantitativa y la deducción teórica en desarrollo. Lo auténtico 

rompe con la imposición de modelos las falacias y el desconocimiento de 

lo nuestro. 

La década del 60, especialmente la primera mitad, fué un momento de op

timismo y ebullición social en el continente. Los éambios que aparecen 



en trabajo s�cial continuan en este terrena una t�sque�a que desencade

nó en otros campos. Por a1Jí y por allá había brotado la v�luntad de 

renovación y j,=seo de ir mas lejJs di: lo ya logrado. Estos brotes, al

gunos apartemente inconexos, indican un camino para la :omprensión so

cial de la reconceptualización ya que señalan h2:ia laguna dinámica bá

sica que afecta, por esos años, a la conciencia social de nu,=3tros pai-

ses. 

6.2. VICIOS DE LA RECONCEPTUALIZACION 

¿Qué pasa con la re2onceJtualización: Ha perdido su impulso inicial o 

su ciclo h2 ter�inado?. 

A trece años de iniciado el movimiento de reconceptualiza:ió,, una 

primera aproximación general parecería dar resp�esta a las dos pregun

tas. Las causas �ás importantes y notorias son: 

Por un lado la situació� política general del continente influye de

cididamente�= un3 rnan�ra negativa: Se frena, se interrumpe, se distor

siona el proceso de liberación que en América Latina había adquirido un 

fu.3rte impulso a fines de los años 60, los aparatos represivos del impe

rialismo y de las clases dominantes se perfeccionan. A comienzos de 

1974 la situación latinoamericana presenta �n panorama nada halag�dor, 

en 1976 la situación s� agrava. Esto influye y condiciona lo que se ve

nía haciendo también e� relación a la reformulación del servicio social 
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y la formulació-1 je un a,Jté:i':ico trabajo so:ial l�tinoanericano: En 

1976 el proceso facismo del continente es un hecho generalizajJ y en la 

práctica constituye una negación de toda acción social liberadora. 

La otra causa nos pare�e interna a específica del mismo ser�icio y 

trabajo social latinoa��ricano, que no puede ser ajeno a alguna de nues

tras características: La reconceptualización vino a ser para muchos una 

catarsis verbal, bajo alguna de las form3s típicamente latino americana 

de intelectualismo, declarasionismo y sloganitis, cuya realidad se cons

tata en las más variad3.s manifestaciones d13 la vid.;1 individual y social. 

La reconceptunlización es un movimiento que s� dá principalmente en 

las e:3Cu=las y !la sid1) incapaz de trasladarse de manera efectiva y sig

nificativa, a nivel de trabajo social prafesio�al sobre el terreno se 

fué produciendo como lo ha señalado Ayhlin d,; Barros. "Un creciente 

distanciamiento entre escuelas y los p=ofesionales de terreno, que hace 

que el proceso de reco,::e¡J:!Jaliza:-::ión quede aislado de la práctica pro

fesional y llegue efectivame:ite solo a grupos minoritarios d,= trabaja

dores sociales". 

En cuarto lugar -y esto nos parece importan:e de tener especialmente 

en �uenta- países como Brasil, Uruguay y Argentina que co�stituyeron el 

escenario donde se g3stalon las primeras ideas de reconceptu3lización y 

donde tal proceso dió sus primeros pasos, están ya hace tiempo sumidos 

bajo gobierno anti-populares. Chile, en cambio, que a partir de 1968 
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asLr. ió el proces:J d= rec,J,1ceqtualizaciÓ'1 c,Jn in:uestionable intensidad, 

d2ncc lugar al surgimiento de la esperanza de poder constituirse en li

der continu3dor del mismo, se encuentra hoy sumido bajo la opresión de 

una de las dictaduras más oprimidas que se �un dado en la historia la

tinoamericana. 

En Colombia (quinto país que debe ser tenido e� c1J=nta �� esta enum�ra

ción) donde en 1969 un grupo j�; trabajadore::; sociales realizaron la mis

ma tarea de los anteriores, especi8lmente a partir de la labor desarro

llada en es� 2nto�ces por docentes alumnos de algunas facultades de tra

bajo social en proceso se frustró en parte, a causa de posibles desacier

tos tácticos, luchas, intensas por el poder dentro de la estructura pro-

fesional, además de las consabidas persecuciones de los pr in,:i.p:ües 

deres del mismo. 

1 � 
J._.,!.-

En Brasil, Uruguay, Bolivia, Argentina y muy especialmente en Chile en 

estos �ltimos anos muchos trabaj�dJres sociales han sido perseguidos, 

encarcelados, exiliados, ausentados y hasta asesinados. Escuelas cerra

das o clausuradas ... Buena señal de lo que era o, más adecuadamente de 

lo que estaba amenazando significar el trabajo social en esos paises pa

ra las clases dominantes. El trabajo social molestaba a los explotado

res de lo contrario nadie se hubiera molestado en clausurar escuelas o 

en perseguir a �ra1x1jad)res sociales, con tanto o parecido énfasis con 

que se persigue a otros sectores del pueblo. 
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Por �ltimo -sin que la enumeración se exhaustiva- seAalaremos otra 

razón que contribuye a delinear esa apreciación respecto a la s�pu,�sta 

"pérdida de impulso" y a "cierre de un ciclo" en el proceso de reconcep

tualización. Nos referimos al muy visible "proceso de ca-optación" e

jercido sobre los trabajadore3 sociales en la mayoría de los paises ci

tados. ¿Qué queremos significar con ca-optación? simplemente el recur

so de "comprar conciencias" con bue:1'.).s sueldos traducibles a dólares 

(proceso especialmente notorio en Brasil). Muchos "precurs,Jres" y en 

su momento lúcidos impulsores del proceso de reconceptualización del 

servicio social, terminaron con su tarea ante la posibilidad concreta 

de asumir altos cargos generosamente atribuidos monetariamente por orga

nismos gubernamentales. 

Es evidente que todas las situa:ion�s antes descritas (más otras secun

darias que no citamos aquí), contribuyeron a conformar la imágen de "pér

dida d,� impulso" del proceso de reconceptualización, mientras que otros 

piensan que "la veta está agotada", puesto que una etapa del proceso 

tiene para dar lugar a su superación dialéctica, plasmada en una nueva, 

cuyas formas aún no podemos atenernos a lo anterior, es como nos anima

mos a afirmar que ya ha comenzado el tiempo de pensar MAS ALLA DE LA RE

CONCEPTUALIZACION. 

El saldo general de la etapa que termina es positiva, los nuevos caminos 

no son fáciles de vislumbrar en una situación contextual desfavorable a 

cualquier tipo de creación e:. ·=l ámbito de las ciencias humanas. ¿Qué 
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hacer? ¿Qué se puede hacer? ... he aquí algunos interrogantes con que la 

realida:l ;::irofe:üonal nos interpela a mediadlis del año 76. 

6. 3. METOOOS, ESQUEMi�S, MODELO DE LA RECONCEPTUALIZACION Y DE LA POST -

RE CONCEPTUAL I ZAC I O:\J 

6.3. 1. Metodología Integrada. Como respuesta al redimensionamiento del 

trabaja social en América Latina y en bus�a permanente de su accionar 

acorde con la orientación teórica por la que opta nuestra profesión a 

partir de la reconceptualización ha diseñado varios métodJs de interven

ción en la realidnd. 

En nuestra opinión consideramos conveniente ubicarlos como métodos par

ticulares y modelos de intervención etc, etc ... 

Método Integrado 

Método Básico 

Método Unico 

En América Latina el periódo de 1967 a 1975 se considera el más importan

te en el d,:óate y surgimiento de nuevos procesos para conocer e interve

nir la realidad, los cuales pr23entaremos a continuación. 

METOOO INTEGRADO 

En 1959, en Puerto Rico, Antonia Suárez de Ortíz introduce la categoría 
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d,: 1 trabaj,) socia 1 pJ li va le.1 te, para designar la integración 

de los procesos de caso, grupo y cornunidaj, los cuales con

sidera suceptible de combinar en cualq0ier acción profesio

nal, sin embargJ algunos consideran que el término poliva

lente en Trabajo Social fué acuñado para d,=signar la inte

gración trimetodológica que se dá inicialmente en Estados 

Unidos, en el mismo ano seg�n documentos de la NASW (Asocia

ción Nacional de Trabajo Social), de los �stados Jnidos, de

nominado "�hrking Definition of de Práctica of Social v/ork" 

dando un método general para el trabajo s0cial. 

En 1967, en el Seminario de Teorización del Servicio Social 

realizado en la población ja Araxá del Estado de Minas Ga

rais del Brasil, en el cual elaboró el difundido "Documento 

de Araxá'', se planteó la necesidad d2 3dec03r los procesos 

metodológicos del servicio social a la realidad latinoameri

cana, bajo un esqu2�a integrador de bGsqJ�da ''Esa bGsqueda 

de integració� �uestra el deseo de un mayor rendimiento del 

servicio social, pudiéndose ya identificar algunas formas 

deabordaje como integración je los procesos del servicio so

cial. (39) 

39 CENTRO BRASILERO DE COOPARACAO E INTERCAMBIO DE SERVICIOS SOCIALES.
C.B.C.I. S.S., Arazá, Brasil, 1967, Memografiado, p. 14.
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El documento plantea el sigui�n�e proceso integrado, para 

ser aplicado a nivel individual, grupal o comunitariamente 

de las siguientes fases: 

1. Estudio

2. Análisis Diagnóstico

3. Planeamiento

4. Ejecución

LP. IN'/ESTIGACIOr�, LA PLANEACION Y LA ADMINISTRACION EN EL 

PROCESO METOOOLOGICO DEL TR�9�JO SOCIAL 

Hasta el año de 1961 era predominante en la profesión de la 

metodología clásica de �aso, grupo y comunidad, pero a par

tir de esta fecha se inicia con mayor énfasis la incursión 

de la investigación en el campo· del trabajo social, motiva

dos básicamente por la nece3idad de estudiar los problemas 

de los grandes grupos, .que no era fácil de conocer emplean

do la metodología existente. 

316 



En el cuarto Congreso Panamericano de Servicio Social rea

lizado en San José de Costa Rica en 1961 se analizó en u no 

de los subtemas principales "El valor de la investig3,::ión 

en la organización de los programas de servicio social" per

mitiendo la apertu ra de la inve3tiga::ión en 21 quehacer pro

fesional. 

En 1965 en el primer Seminario de la Asociación realizada en 

Lima, Perú, se plantea como obj2tivo profesional la necesi

dad de "Desarr ollar una actituj científica para analizar y 

comprender la realidad social". 

En este mismJ 3Ao de 1965 el Primer Seminario �2gional de 

Servicio Social realizado en Porto A legre Brasil, se conc lu

ye manifestando que "El servicio social de:ii::! a::::tuar sobre 

las causas de los problemas sociales" y "la necesidad de sis

tematizar y trata de manera más analítica y científica con 

su s viven cias pr ofesionales, llegandJ a la causa de los pro

blemas s,Jsiales n . 

En 1968 en Maracay, Venezuela se realiza el Segundo Seminario de la Aso

ciación Latinoamericana de Escuelas d� Servicio Social. 

En 1969, la Escuela de Servicio Social de la Universijaj :atólica de Chi-
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en dicho año, dando origen al documento "Algunas reflexiones sobre fun

damentos y metodologías del se�vicio social publicado en 1968 11
• (41) 

En 1969 la Escuela de TrabajJ Social de la Universidad Católica de Chi

le publica en mimeografiado que recorrió toda la América Latina titula

do "El método básico definido políticame�:e como una opción para los c2m

bios estructurales de la sociedaj :apitalista dependiente como Chile. 

El marco q�e vive de referencia al método básico se concreta en la defi

nición filosófica, al estudio de valo�es, la ideología y la realidad so

cial de Chile a finale:3 d,3 la décaj3. di� 196:J. 

El método básico parte j,3 las co,1sideracior1es d,31 métoj,J científico. 

PROCESO DEL METOOO BASICO 

1. Investigación u observació, significativa

Aproximaciones sucesivas

Investigación social

Investig8ción temática

Aportes de la planeación sacial a la o�servació,

2. Interpretació, diaJnóstica

Planteam.ientos de los protilemas y jerarquización de a,:::JerdJ a urgen

cias de solución, recursos y actitudes de personas, planes y programas. 

41 DE BARROS, Aylwin y Otros. Un enfoque Operativo de la M2todología
del Trabajo Social, Edit. Humanitas, Buenos Aires, Argentina, 
1962, p. 9. 
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3. Planificación o programación

- Plan - programas - proyectos - acciones

4. Ejecución

- Organizar, dirigir, administrar lo planeado. Estrategias y táctica

5. Evaluación

Confrontar lo programado con lo realizado, medir los objetivos alcan

zados. Revizar el proceso, disminuir los grados de error y replantear

se frente al objeto de estudio. 

METODO UNICO 

De los tres métodos, el único es el menos difundido y conocido por el 

gremio de trabajadores sociales por la dificultad de su operacionaliza

ción. 

No conocemos una fecha exacta de las primeras publicaciones de ese méto

do, sin embargo se toma referencia las conclusiones del IV Seminario Re

gional Latinoamericano realizado en Concepción (Chile) en 1968 donde se 

cuestiona la metodología estructural-funcionalista y se trata ampliamen

te sobre la reconceptualización. Se toma referencia el método de cons

cientización y la formulación de nuevos objetivos y funciones profesio

nales, como la conscientización, el cambio social, promoción social, 

asistencia y prevención social. Algunos de estos elementos figuran pos

teriormente en el método único. 



En 1971, la Universidad de Concepción (Chile) publica un folleto elabo

rado por los docentes de la escuela de ciencia soial, el cual contiene 

las ideas centrales del método único. 

El método único señala como objetivos profesionales, la obtención de la 

transformación social, a través de la acción racional, realizado por hom

bres que han formado conciencia de su valor y de su originidad personal. 

Los elementos predominantes del método se concentra en cuatro funciones 

principales: 

Funcién de educación social 

Función de investigación social 

Función de planificación social 

Función asistencial 

Se presenta un predominio común para el cumplimiento de estas funciones 

del siguiente proceso. 

1. Investigación

2. Diagnóstico

3. Planeación y programación

4. Ejecución

5. Evaluación



6.3.2. Modelos de Intervención en el Trabajo Social Post-Reconceptuali

zado. Metodología de la Acción Transformadora. A partir de 1969, sur

ge en Colombia propuestas metodológicas de trabajo social, que inciden 

en algunos paises de América Latina, las cuales apropian la metodología 

de la acción transformadora. Para obtener nuevas experiencias signifi

cativas, en la corriente reconceptualizadora. 

Los aportes más significativos los brinda el antropólogo Manuel Zabala 

C. vinculado a la profesión de trabajo social en la Universidad Nacio

nal de Colombia y Caldas. 

En 1969, en la Universidad de caldas, Manuel zabala, pone en práctica 

sus deducciones teóricas y metodológicas apoyadas por los docentes de 

la facultad de trabajo social de este centro docente; autores del docu

mento titulado "Metodología del Trabajo Social para la acción transfor

madora", presentado posteriormente en el Seminario Latinoamericano para 

profesionales realizado en Ambato en 1971 y publicado por la editorial 

Ecro, en la serie ISI en 1973. 

En 1970, en el citado centro educativo Manuel Zabala acompañado de Juan 

Mojica, ponene en práctica el método de la acción transformadora, que 

parte de la ubicación geográfica o funcional del investigador para· el 

registro de la información del área seleccionada, empleando técnicas 

nuevas como la regulación, el diario de campo y el diario fichado. 



La segunda fase, la relación o conocimiento de la estructura social del 

área de estudio y la tercera fase la acción para la toma de conciencia 

de sí y para sí y su actitud crítica para transformar la realidad. 

En 1970, los docentes acuerdan emplear en los procesos de práctica el 

método científico, como única posibilidad de búsqueda teórica para el 

trabajo social. 

En el trabajo de campo se hizo énfasis en la ubicacién especial bajo un 

criterio tridimencional: Sitio o epicentro, lugar o contexto y ámbito 

o relación hombre-espacio.

Luego del proceso de percepción del mundo externo se procede a la siste

matización de los datos para obtener conclusiones lógicas y luego lle

gar a la estructura teórica, la formulación de categorías y leyes. 

Se emplearon como técnicas de registro el diario de campo y el diario 

fichado, como elementos de reflexión, los croquis y la documentación. 

En 1971, la experiencia sistematizada es presentada por Flor Prieto de 

Suárez y Clara María Diaz en el Seminario Latinoamericano de profesiona

les realizado en el Ecuador y en 1977 la editorial Ecro en la serie ISI 

publica este trabajo 

El lenguaje, los procesos y la concepción teórica fueron inspirados en 



los aportes de Manuel Zabala generando muchas seminarios y conferencias 

que fueron apropiados por otros investigadores nacionales e internacio

nales. 

Zabala publico en 1972 bajo los auspicios de ECRO de Argentina sus es

escritos sobre "Organización teórica de la ciencia humana y trabajo so

cial como unidad". Un año más tarde publica el libro "método sin meto

dología". 

PROCESO DE LA METODOLOGIA DE LA ACCION TRANSFORMADORA O METODOLOGIA DEL 

TRABAJO DE CAMPO 

1. Asimilar la realidad para transformarla. Ir al conocimiento emplean

do los sentidos y técnicas de registro como el diario de campo, la

cédula de campo, el diario fichado y la expresión artística para lue

go reconstruir la realidad y establecer deducciones para la acción

2. Acomodación o llegar al fondo de la realidad para entender sus con

tradicciones y ligazones. Es el proceso de cuantificación en cuali

ficación. En la descomposición de la realidad para su análisis.

Es la búsqueda de la unidad en la diversidad para desentrañar los

fenómenos.

3. Proyección o acción transformadora. Luego del conocimiento y su

comprensión se vuelve a la realidad para transformarla. Es inducir



a la colectividad al cambio. Es organizar, movilizar y cambiar median

te la orientación y la lucha estructural. 

METOOO DE LA MILITANCIA Y EL COMPROMISO 

Se hace necesario citar los aportes de Ezequiel Ander-Egg en su trabajo 

titulado ''Hacia una metodología de la Militancia y el compromiso o meto

dología del Trabajo Social", editada por Ecro en 1973, donde plantea la 

metodología como una acción :iberadora r.uya función es concientizar, mo� 

vilizar, organizar y politizar al pueblo para los. procesos de cambio es

tructural. 

En la tercera edición del mismo libro aclara que la investigación no es 

la militante sino la práctica y que nuestra metodología es la búsqueda 

de un método que sea un esfuerzo sistemático, por comprender y conocer 

el pueblo y para el pueblo, para asumir de él sus luchas de liberación 

con to:Bs las ambiguedades que tienen los casos humanos, por nobles y 

grandes que sean sus propósitos. (42) 

Plantea el proceso bajo el nombre de investigación diagnóstica operati

va. En esta etapa se trata de adquirir los conocimientos necesarios los 

cuales están en función de la acción conocer para a�tuar. 

42 
ANOER-EGG, Ezequiel. Hacia una Metodalogía del Trabajo Social, Edit. 

Ecro, Buenos Aires, Argentina, 1976. 
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El método lo ccncibe en cuatro niveles: 

1. Investigación

2. Programación

3. Ejecución

4. Evaluación

METOOO DE INVESTIGACION - ACCION 

En 1973, se introduce en algunas facultades o escuelas de trabajo social 

de Colombia el llamado "Metodo de Investigación - Acción o método de In

vestigación - militante" aplicado en algunas zonas rurales por sociólo

gos como Víctor D. Bonilla, Orlando F8ls-Borda y Augusto Libreros, su 

objetivo central es colocar los conocimientos del investigador militan

te al servicio de una causa. 

PROCESO METODOLOGICO 

1. Investigación Militante. Mediante las técnicas de la investigación

Acción para una inserción en la realidad que permitan el acercamiento 

y el conocimiento a través de la acción. 

Investigar documental y de terreno 

Reconocimiento de la realidad 

Identificación de tipo y naturaleza de las características populares 

2. Análisis de la realidad



Investigación participante 

Determinación a nivel conceptual 

Elaboración de modelos de acción 

Ejecución y control 

METODO CIENTIFICO DE LA INVESTIGACION 

La investigación es considerada como el uso racional de un conjunto de 

actividades que permiten la acumulación de un conocimiento confiable; 

y la ciencia es un enfoque del conocimiento que se caracteriza porque 

su punto central es "Orden y Método" que han surgido con el tiempo como 

medios confiables de obtener algunas respuestas a algunas preguntas. 

Aún cuando los trabajadores sociales no dependen solo del conocimiento 

científico (también se basa en la institución y agudeza de juicio) si 

pueden aprovechar de la práctica del proceso mental científico. El mé

todo científico proporciona formas de a:rrprobar y verificar la experien

cia profesional y la sabiduría derivada de la práctica. 

Debe enfatizarse que la ciencia no es un absoluto, lo µnico que puede 

afirmarse es que el método científico puede garantizar que la informa

ción que se obtiene por su conducta es posible de verificar en mayor gra

do que la que se obtiene por otros medios de acumulación dél conocimien

to. 

La actividad científica, no importa cuan perfecta, no da respuestas ab-



le publica el método básico, que incluye la investigación social como 

el primer paso metodológicJ del trabajo social. 

METODO DE CONSCIENTIZACION O TEMATICO 

Paulo Freire en el Brasil, pone en práctica el método de alfabetiz2ción 

de adultos, bajo la objetividad de la realidad y la toma de conciencia 

de la problemática popular. Se traslada a Chile en _1965 y se vincula 

a los estudios de trabajo social imprimiéndole una concepción de cambio. 

Paulo Freire con esta concepción filosófica imprime al trabajo social 

una nueva tendencia y una búsqueda de liberación de los oprimidos, en 

lucha contra el status quo, mantenedor de la explotación del hombre por 

el hombre cuestiona el papel de intercambio que viene desarrollando el 

trabajo social mediante sus presiciones acríticas y el empleo de métodos 

manipuladores que disfrazan la realidad para engañar al beneficiario de 

los servicios asistenciales que presta. Plantea, por el contrario que 

"El trabajador social que opta por el cambio no teme a la libertad, no 

prescribe, no manipula, no huye a la comunicación, la vive.· Todo su es

fuerzo, de carácter humanista se centro en el sentido de la desmitifica

ción del mundo, de la desmitificación de la realidad. Ve a los hombres 

con quÍenes jamás sabe quienes o contra quienes - trabaja, personas y no 

"cosas'', �ujetos y no objetos, y sin la estructura social, concrete, ob-

jetiva, los hombres están siendo puros objetos, su opción inicial lo em

puja hacia la tentativa de superación de la estructura para que pueda 
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aperarse la superación también del Estado en que están de objeto por el 

sujeto (Frieire, Paula. Op Cit, p. 21) 

PROCESO DEL METODO DE CONSCIENTIZACION 

BASES: 

1. Investigación del área

2. Formación de círculos de cultura con los habitantes del área

3. Sistematización y modificación de problemas dominantes a través de

cultura 

4. Tematización problemática

5. Descodificación temática de la realidad frente a los habitantes del

área para su cuestionamiento y concientización 

6. Deducción de temas generadores de conscientización, organización,

movilización y politicación 

7. Acción colectiva para la transformación de la realidad problema.

Los niveles que Paulo Freire denomina psico-social son: 

1. Delimitación del área

2. Investigación temática

3. Codificación

4. Descadificación



Posteriormente se agregan las etapas de: 

5. Ejecución

6. Evaluación

EL METODO BASICO 

En 1958 la asistente social brasilera Helena Iray Junqueira, publica un 

artículo titulado ''Los Principios Básicos no Aplicados, Método de Servi

cio Social" en la cual plantea "método básico" que sirve de soporte inte

grador a los tres métodos. Pero no elabora una nueva metodología, ni 

sugiere procesos diferentes a los tradicionales. 

A mediados de la década del 70, Paulo Freire trabajó en Chile como pro

fesor de Trabajo Social y escribe su famoso estudio sobre "El rol del 

trabajador social en el proceso de cambio11
• Los aportes de Freire sin 

lugar a duda son el soporte de la creación del método de la universidad 

Católica de Chile publicado en 1969 un año antes del Seg,Jndo Seminario 

de ALAES, realizado en Maracay, Venezuela. 

En 1966 la Pntificia Universidad Católica de Chile inicia el cuestiona

miento metodológico de los rrétcx:bs tradicionales "Nuestra escuela se in

corporó a este proceso en 1966 y ha contribuido con aportes. La propo

sición de un método básico de trabajo social se empieza a gestar en ella 



solutas. De todos modos, ni las cier,ci2s sociales naturales esperan 

obtener respuestas definitivas. La mayoría de los científicos están de 

acuerdo en que �l producto de la ciencia no es más que mejor respuesta 

que puede darse en ese momento. Las respuestas están sujetas a los cam

bios de la nuevas evidencias que se van integrando a la base de toda 

ciencia. Los métodos científicos no son estáticos, sino sujetos a cam

bios en el tiempo. 

En el fondo, la ciencia es, primeramente, una empresa constructura de 

modelos. Constantemente está generando modelos que son principalmente 

marcos conceptuales para explicar el pasado y el presente o pa:a prede

cir el futuro un modelo con alto grado de científicidad es aquel que 

da una amplia gama de respuestas o explicaciones. En la medida que sur

gen �uevos hechos aún los más sofisticados modelos cambian para reflejar 

una más -amplia comprensión. 

Los trabajadores sociales versados en investigación pueden usar técni

cas metodológicas para analizar y procesar los datos que pueden llevar 

a mejor práctica y toma de dicisiones de política social. 

Los trabajadores sociales que pueden·participar de la investigación tie

ne más posibilidades de demostrar su papel ante los directivos, legisla

dores a los mismos clientes. 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizado nuestro trabajo de investigación teórica estamos en 

condiciones de plantear las siguientes observaciones. 

- La sistencia social natural nace en el mutualismo, la protección y

la socio gestión, y que viene hacer como un principio propio a la natu

raleza del hombre. Este principio se deteriora con la descomposición 

del colectivismo primitivo y de la explota:ión del ha�bre �ar el h0mbre. 

El reemplazo de la propiedad privada de los medios d·� ¡)roducción condu

ce a la asistencia social selectiva con el objeto de atender a los indi

gentes, desposeídos de alimentos, vivienda o trabajo. Esta clase de a

sistencia se manifiesta a través de la caridad, el socorro, las ayudas 

paleativas y filantrópicas prestadas por personas de buena voluntad y 

el estado. En la época contemporánea, ante el avance de la pauperiza

ción del estado moderno e intervencionista se compromete con la tecnifi

cación racional de la �r�stación de servicios asistenciales. Es enton

ces cuando se instaura la asistencia social tecnificada, que exige, de 

person3s especializadas en prestar este tipo de asistencia, y el más a

decuado es el trabajador social. 



Las diferentes formas de ayud� �ue 3� dieron en los distintos periódos 

económicos, desde el inicio de nuestra profesión nos sirven de base pa

ra el estudio y comprensión del trabajo social. 

Podemos decir que no existe J,3 definición unánime del trabajo so

cial, si es una tecnología, una ciencia, una profesión, un arte, etc. 

Lo que nos lleva ha considerarlo y comprenderlo como una disciplina cien

tífica que utiliza técnicas y metodologías para un mejor desempeño en 

su accionar profesional, teniendo su área de acción de�tro del ca�po de 

las necesidades insatisfechas, cuyos medios de superación 2stén conteni

dos en las políticas sociales que ejecutan para el logro del bienestar 

social, individual o colectivo. El trabajo social por la rnis�a esencia 

de su disciplina aborda lo ,;¡,:::neral, lo partic;.Jlar y lo singular de las 

necesidades, los problemas y los �onflictos empleando su contenido teó

rico-metodológico en procura de alternativas de bienestar socializado. 

En 1917 se le da consistencia metodológica 3 la nueva profesión por par

te de Mary Richmond con su difundido libro "Social Diagnosis" del cual 

brota el Case Work o Trabajo social de caso. En este libro se presen

tan las distin�as caracte�ísticas de como elaborar un diagnóstico so

cial, esto indica que se convierte en un marco metodológico para la pro

fesión. El diagnóstico social ad1nite establecer los mecanismos para de

finir con exactitud, una determinada situación 3:Jcial y una caracteriza

ción de los individuos, grupos, comunidades e instituciones. A partir 

de esta publicación las inquietudes metodológicas surge el método de 
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gru�o y en 1j47 el denominado método de organización y cesarrollo de la 

comunid.3d. 

Estados Unidos conforma el 100% de los paises con trabajo social profe

sionalizado donde se estableció la primera conferencia nacional del ser

vicio social, proponiendo Mary Richmond la creación de una es�uela de 

filantropía aplicada. 

En 1899 en Ansterdam se creó la primera escuela del servicio social del 

mundo, cuyos estudios duraban 3 anos y no era a �ivel universitario y 

se dedicó a especializar personas en la técnica de prestació1 j,� servi

cio social dlnd� se aprovecha el arranque de las ciencias sociales que 

en este �eriódo comienza a desarrollarse especialmen':e la influe�cia de 

la sociología de Augusto Comte. 

Analizando las di fere�:es corr ien':es filosófic;_n que influyeron en 

el trabajo social tradicional (pragmatismo, positivismo, funcionalismo, 

estructuralismo) y las que sirvieron de base a la nueva reformulación 

del trabajo social acbJal (El materialismo histórico y dialéctico). Se 

deduce que la labor y las funciones que desarrolla el profesional de 

trabajo social, también han evolucionado, ya que durante el trab3jo so

cial tradicional, cumplía labores paternalistas, asistencialistas, apli

caba la práctica sin tener en cuenta la teoría, consideraba que la es

tructura social funcionaba bien y quien andaba mal era el injividuo, a 

este se le trataba en forma aislada :'5in tener en cuenta el grupo a que 
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p2�te. ece, buscaba adcptarlo al r.�dio cmbiente, a difer2ncia d�l prag

matismo, el positivismo, etc. El materialismo dialéctico e histórico 

presentan para el trab3jJ social la superación de la praxis (acción) 

ideológica, ya no se va a realizar el proceso de adaptación del indivi

duo, sino de superación j�l mismo, el trabajo social al estudiar los fe

nomenos y problem3s no los aborda en una forma aislada, sino como resul

tado del m�smo sistema social, el cual no permanece en forma estática 

sino ror el contrario está en constante cambio. Pero a pesar de la in

flucnclM de estas corrientes filosóficas y de la 3volu�lón de la profe

sión encontramos actualmente trabajadore3 sociales que cumplen funcio

nes asistencialistas contra poniéndose al cambio, a la evolución y de

sarrollo de la profesión. 

- La depresión económica de los años 30 del capitalis�o encabezado por

los Estados Unidos y la Hegemonía liberal de Colombia de 1930 1 1945 

produjo significativ�s cambios en la nación. Por un lado el auge indus

trial con el surgimiento de una burguesía nacionalista y las reformas 

liberales de participación popular controlada. En plena hegemonía lib2·

ral en el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), se funda la 

primera escuela del servicio social en 1936. 

Fundamentalmente hay que reconocer que el trabajo social apareció como 

una respu�sta al entorno creado por una economía capitalista que ensi

mismada en su rentabilidad, absorvió al hombre en su dimensión de pro

ductos de riquezas. El otro aspecto de este adelanto productivo, del 
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capitalismo radicó ?n el humanitarismo liberal qu! s2 tomó la pretención 

de hacer un hombre real y univers31 en una dimensión conciente de la li

bertad del hombre; algunos fu3ron utopistas por las formas históricas 

que pretendieron impulsar en su afan de dignificar al hombre. 

De esta visión histórica y teórica-filosófica, se desarrolló toda una 

praxis que más adelante organizó como activismo social, canalizador de 

las inquietudes y defectos del sistema; ese mecanismo intensional de ab

sorver el papel de conciliador de intereses y rnanifestacione3 opuestas 

al sistema fué el tra�3jo social. 

- El asistencialismo dió nacimiento en la década de los 60 a la recon

ceptualización corno movimien:o que criticó y provoco una roptura por la 

lucha de la transformación del sistema capitalista dependiente de Améri

ca Latina. 

La reconceptualización p?rmitió a las trabajadores sociales identificar 

los intereses de las clases a las cuales presta su capacidad. De agen

te de la caridad se pasó a "promotore:3" de las luchas de clases para la 

construcción de una nueva sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

A los Profesores: Que el programa de la Cátedra de Trabajo Social I, 

debe ser más dinámico en el sentido de que el estudi2�te se le debe po

ner en contacto con su quehacer profesional, para crear expectativas de 

su carrera. 

Que se establezca diferen�es técnicas metodológicas a nivel i1divi

dual o grupal como los sondeos de opinión, encuestas, mesas redondas, 

simposios, foros, etc. con el objetivo de q1JP. .:ü e-; tudiante participe 

en forma activa en el desarrollo de innovación de los temas correspon

dientes a la cátedra. 

Hacer innovaciones acerca de los temas, investigando y aplicándolo 

a la realidad actual; utilizando a la vez �8teriales didácticos como car

teleras, filminas, etc. 

A los Estudiantes: Le den u,a buena utilización a este trabajo investi

gativo, puesto que le va a servir como previa documentación en el desa

rrollo y estudio de los temas a desarrollar. 



A la Universidad: Que haya más cccrdinación entre los asescres �el trJ

bajo investigativo y el personal directivo, a fin de esta�le:er ��c�nis

mos de acción tendientes a su facil desenvolvimiento. 

Que se implanten los viajes de observación del estudiante d�l primer 

semestre a barrios sutnormales y pueblos vecincs donde hayan practican

tes en el área rural - urbana. 



GLOSARIO 

Antecedente de Caso: Designa la inforrn2ción recogida respecto de un in

dividuo, familia, grupo, instituciones, organizecidn o cornunid2d. 

Asistencialismo: Es una fcrma de asistencia o de ayuda al necesitado, 

c2r2cterizada pcr dos repuestas inmediatas a situaciones carenciales, 

sin tener en cuenta 12 causas que lo generan. 

Av��� Mutua: Valerse de la cooperaci6n o ayuda de otro u otros. Asis

tencia recíproca entre personas o grupos unidos por un objetivo o prcpa

sito común. 

Bienestar: Acción de ayudar y prestar asistencia a los necesitados de 

protección y apoyo, a quienes no pueden valerse por sí. 

Caridad: El concepto de caridad tiene un sentido hondo y decisivo: Se 

trata del amor al projimo, amor que se expresa en obras no solo e� las 

relaciones inter-individuales con quien3s están más cerca de uno, sino 

tam�ién en Jos problemas q�e se plantean como consecuencia de 1�$ rela

ciones condicionadas o determinadas por las estructuras globales de la 



socieé1d. 

Filantropía: Espíritu de buena voluntad activa haci2 los semejantes, ba

sado en la icea y en el sentimiento de fraternidad humana expresado en 

los esfuerzos hechos, para fomentar su bienestar, no socorriendo su si

tuación por medio de ��didas de alcance general, especialmente por las 

instituciones benéficas. 

Indiqent2: El que carece de medios económicos para proveer a su subsis

tencia. 

Li�asn1: Lo que sed� p2r2 sococrer a una necesidad. Donativo o sub

ve�ci6n. Apoyo material a los que se hallan en necesidad. 

En Trabajo Social, el término, por lo usual tiene una signific2cién pe

vorativa puesto que el "dar limosna" suele ser un modo de tranquilizar 

la propia conciencia, cuanco se rehuyen las responsabilidades que exige 

la justicia. 

Paliativo: Analógicamente se apli�a a cierto tipo de acciones sociales 

(beneficencia, asistencialismo), que ho resuelven los problemas, sino 

que solo sirven p2ra disminuirlos o aliviarlos. 

Psternalismo: Modo de actuar de una persona, o de una institución, que 

se asemeja a la de un padre con su niño pequeño que bajo el pretexto de 



ayud3r a sus subordinados no deja ½ue éstos asuman la responsabilid2d 

que les corresponde como acultos. 

Trabajador Social de Pri8era Línea: Término que se aplica al trabaja

dor social que realiza funciones en un organismo de desarrollo de la co

munidad y que actúa primordialmente cerno motor del esfuerzo propio de 

la co�unidad, realizando además tareas conexés de instrucción, organiza

ción y divulgación. 

Visita Domiciliaria: En servicio social aquella visita que cumple el 

asistente social a un hogar, tratando de tomar con�acto directo con la 

persona y/o su familia en el lugar donde vive, con bienes de investiga

ción o �ratamiento, ayuda o asesoramiento. 
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.O. N E X O S

•



CUESTIONARIO UNIOJl.0 NQ 1 

1. Oiga las características de la coo11unid:1d primitiva y las formas de

ayuda en éstas.

2. Explique el esclavismo y diga las formas de ayuda que se prestaron

en este periódo económico.

3. En qué consistió el "sistema Elberfeld".

4. Cuáles son las ideas de Juan Luis Vives con relación a la ayuda a

los necesitados y cual es el sistema de investigación y distribución

de ayuda que expone en su obra El Tratado de "Socorro a los Pobres".

CONTESTE FALSO O VERDADERO 

1. En �l estado nómada de la comunidad �rimitiva, la innovación de nue

vos instrumentos, el cultivo y la reproducción de animales domésti

cos crean excedentes de producción. ( )

2. La limosna, la hospitalidad, el socorro, la filantropía, etc. son

reflejo de la 8Sistencia social estatal denominada caridad. ( )



3. San Vicente De Paul fundó la ord3n religiosa "Damas ce la Caridad",

pionera de las aso:ia:io,es o cofrafías de la caridaj �ue luego pro

liferaron po= todo el universo cristiano. ( )

4. En América Latina, Argentina es la primera nación que establece las

cajas de previsión s�:ial n�dia,te la ley de segurid�d social de

1904. ( )



CUESTICNJ'.l.RIO 

ANALISIS 

1. Qué diferencias fundamentales encuentra usted entre la asistencia

social natural y la asistencia social selectiva?.

2. Qué importancia tiene conocer las características de los diferentes

periódos económicos en el estudio del origen y evolución del traba

jo social?.

3. Por qué se dice que el paso de la sociedad primitiva al esclavismo

tiene como base el crecimiento de las fuerzas productoras, el desa

rrollo de la división social del trabajo y el cambio?.

COMPLETE 

La asistencia social estatal es la _____________ de un go-

bierno para prestar servicios o 

ª la población. 

----- ---- ---------

La riqueza y la pobreza es contemplada bajo el criterio de la filosofía 

antigua como 
----------------------------



En la co�unidad primitiva los beneficios eran colectivos sin diferen

cias indlviduales producto del 
--------------------

Confucio en China estableció la práctica de 
--------------

En se firm6 la poor law (ley de pobres) conocida más poruler-
-----

m2nte cerno 
---------------------------

Fu é �na recopil2ción de leyes anteriores para atender a los pobres. 



( 

CüESTiCt:,�.RIO DE TRí\9!'.\JO SOCIAL I 

10 Preg�ntas ce an2lisis 

10 Preg�ntas de Falso y Verdadero 

Conteste Falso oVerdadero. F o V 

l. En el siglo XVI se dan las primeras LevGeltas campesinas en Fran

cia y en Inglaterra. ( )

2. El capitalismo comercial y financiero aparece en EspaAa y Holan

da. ( )

3. La revoluci6n industrial trae como consecuencia el capitalismo ( )

4. El proletariado; nueva clase social que aparece en el capitalismo

formada pcr los señores burgueses. ( )

5. La ostentosa situación de la clase trabajadora da lugar al surgi

miento de los movimientos obrer.os. ( )

6. En Francia se reconoce el derecho de asociarse a los trabajadp

res. ( )

7. En la sociedad anarquista no deben existir clases sociales ni inte-



reses priv2dos. ( ) 

8. Durante la edad w.edia el cuidado de los pebres en Europa estuvo

fund2rnent2ló.2nte a c2rgo de la iglesia. ( )

9. San Juan Bosco es el precursos de la acción social dentro de la

iglesia. ( )

10. La asistencia social tecnific3da surge como un hecho consecuente

de la revolución industrial. ( )

PREGUNTAS DE ílNALISIS 

l. Explique porque con la revolución industrial se forma una nueva so

ciedad.

2. Qué papel cree usted que desempeño la máquina en el siglo XIX?

3. Explique por que se presenta una barrera entre lo técnico y lo so

cial en la asistencia social tecnificada.

4. Cuáles cree usted que fueron las bases para que se aceptara Traba

jo Social como una disciplina científica.

5. Explique que método utilizó Thomas Chalmers para Iacionalizar los



CUESTIONARIO DE TRABAJO SOCIAL I 

10 Preguntas de análisis 

10 Preguntas de Falso y Verdadero 

Conteste Falso oVerdadero. F o V 

1. En el siglo XVI se dan las primeras revueltas campesinas en Fran-·

cia y en Inglaterra. ( )

2. El capitalismo comercial y financiero aparece en España y Hol2n

da. ( )

3. La revolución industrial trae como consecuencia el capitalismo ( )

4. El proletariado; nueva clase social que aparece en el capitalismo

formada pcr los señores burgueses. ( )

5. La ostentosa situación de la clase trabajadora da lugar al surgi

miento de los movimientos obreros. ( )

6. En Francia se reconoce el derecho de asociarse a los trabajado

res. ( )

7. En la sociedad anarquista no deben existir clases sociales ni inte-



reses privados. ( ) 

8. Durante la edad media el cuidado de los pobres en Europa estuvo

fund2mentalm2nte a cargo de la iglesia. ( )

9. San Juan Sosco es el precursos de la acción social dentro de la

iglesia. ( )

10. La asistencia social tecnificada surge como un hecho consecuente

de la revolución industrial. ( )

PREGUNTAS DE ANALISIS 

1. Explique porque con la revolución industrial se forma una nueva so

ciedad.

2. Qué papel cree usted que desempeño la máquina en el siglo XIX?

3. Explique por que se presenta una barrera entre lo técnico y lo so

cial en la asistencia social tecnificada.

4. Cuále3 cree usted que fueron las bases para que se aceptara Traba

jo Social cerno una disciplina científica.

5. Explique que método utilizó Thomas Chalmers para racionalizar los



rec,Jrsos a los necesita dos. 

6. Explique esta frase de Federico Ozanam "No es con paternalismo que

se logra el proceso social, sino teniendo la libertad como medio

y la caridad :orno fin".

7. A que cree usted que se deba que surjan dos clases sociales en el

capitalismo (Burguesía y Proletariado).

8. Cómo se dá la e.<plotación del hombre por el hombre en la socied.:id

capitalista.

9. Qué papel juega la iglesia en la asistencia s,Jcial que se le preta

al hombre, en el surgimiento del capitalismo.



CUESTIONARIO 

PREGUNTAS DE COMPLEMENTACION 

1. El término necesidad tiene por significado: Estado carencial obje

tivo. Falta de cosas que son imprescindibles para la conservación

de la vida y también el estado de un individuo en relación

2. Las necesidades vitales o naturales son aquellas que

----

----- --

3. Una de las necesidades compelmentarias o auxiliares es
------

4. Boris Lima incluye una nueva categoría social denominada
-----

5. Las necesidades espaciales hacen referencia al uso racional del es-

pacio,

PREGUNTAS DE ANALISIS 

1. Analice por qué a las necesidades suntuarias se les llama también

del derroche de recursos.



2. Explique por que las necesidades smtidas son de mayor prioridad

que otr2s.

3. De que forma influyen los problemas sociales en el desarrollo y pro

greso de un pue blo.

4. Cree usted que existen más problemas individuales que grupales. Por

qué?

5. Explique a que se debe que el homore haya ido incrementando mas ne

cesidades.

PREGUNTAS DE FALSO Y VERDADERO 

1. A el primer grupo de necesidades se les denomina básicas o fundamen

tales. ( )

2. La protección, el aspecto, la socialización pertenece al grupo de

las necesidades complementarias. ( )

3. Otra clasificación de las necesidades es: Las radicales, temporales

y espaciales. ( )

4. Las necesidades reales son el producto de las carencias objetivas

imprescindibles para ser satisfechas por el hombre y la sociedad. ( )



5. El militarismo, el dese�pleo, la sub-alimentación son e5emplo de

los prcblemas grupales. ( )

PREGUNTAS PARA DEFINIR 

1. Defina que es un ccnflicto social

2. Definir lo que significan los términos sociedad, estructura y hom

bre.

3. Defina las necesidades ambientales o del habitat .

4. Qué son las necesidades reales.

5. Diga en cuantos grupos se dividen las necesidades y cuales sen.



CUESTIONARIO 

ANALISIS 

1. Bajo que aspecto nace la carrera de Trabajo Social en América Lati

na.

2. Diga las características del Trabajo Social norteamericano.

3. Qué aportes hizo Mery Richmon al Trabajo Social.

4. Diga los métodos del Tra�ajo Social tradicional y desarrollista.

5. Explique el objeto de estudio del Trabajo Sccial, tradicional y de

sarrollista.

6. Qué relación y diferencia tiene el trabajo social tradicional y de

sarrollista.

7. Cuales fueron las primeras escuelas Latinoamericanas.

8. Establezca relación entre trabaje social tradicional con las corrien

tes filosóficas pragmatismo, positivismo, funcionalismo y estructu

ralismo.



CONTESTE FALSO O VERDADERO 

1. El fundador del positivismo fué Augusto Comte. ( )

2. Mery Richimond publica su primer libro "Social Diagnosis en el año

de 1936. ( )

3. En 1899 se creo la primera escuela de trabajo social de los Estados

Unidos. ( )

4. La primera escuela en América Latina se le denominó Alejandro Del

Río en Chile 1925. ( )



CUESTIONARIO DE LA UNIDAD 

1. Explique que es problema social, necesidad, conflicto y cual debe

ser la actitud del trabajador social frente a estos.

2. Establezcas relaciones y diferencia entre el objeto de estudio del

traoajo social desarrollista y reconceptualizado.

3. Establezca relaciones entre estado, política social, bienestar so

cial y trabajo social.

4. Establezca relaciones y diferencias entre las etapas científicas y

la técnica del trabajo social.

5. Explique la forma de ayuda en la neocolonia

6. Establezca relaciones y diferencia entre el funcionalismo y el ma

terialismo

. 

-- ----------------------------------




