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IOOTRODUCCION 

El presente trabajo títulado II Evaluación de las Activida -

des que realiza el estudiante de trabajo social de la 

Universidad Simón Bolívar en su práctica comunitaria e in� 

titucional, que distorcionan las funciones de su pro -

fesión, 

por el 

pretende 

dicente en 

sistematizar 

los diversos 

las tareas 

campos de 

tacando aspectos generales de la profesión 

genésis .hasta la actualidad. 

ejecutadas 

práctica des_ 

desde su 

El contenido de este estudio hace referencia inicial· -

mente 

fesión 

duce a 

al planteamiento de 

ejecutadas por el 

actividades 

prácticante 

tegiversar el contenido del 

ajenas a la 

hecho que 

pr� 

con-

perfíl profesio-

nal. Para dar una mayor ubicación de todo lo plantea-

do paso a mencionar de forma general lo que compre!! 

de cada capítulo. 

El capítulo primero trata de la "Práctica de la profe-

sión de Trabajo Social a través de las épocas",t� 

mando como aspecto principal la historia de la 



profesión en Europa pé".sando por todas las fases del 

desarrollo de la sociedad 
1 

partiendo de la comunidad -

primitiva notarnos el aspecto que lo caracterizo� como 

fué la ayuda mutua, el cooperativismo y la solidaridad que 

entre sus miembros existía. 

Este periódo luego tuvo su decadencia para dar paso 

a otro que fué el esclavismo, el que sobresalió por la 

aparición del Estado el cual 

ferencia de clases sociales. 

Esta forma de gobierno 

deberían ser atendidos 

generó 

y fué 

de aplicar la asistencia 

vino a determinar la di-

malestares sociales que 

así como hubo necesidad 

social la que sentó sus bª-

ses en la filantropía de tipo religioso. Luego al debili-

tarse 

nia la 

otros 

cionando 

cando 

este sistema surgió el feudalismo quien mant� 

misma dirección "explotación" pero utilizando 

mecanismos de subordinación que estaban fun 

bajo la autoridad de la iglesia justifi -

la explotación como un fenómeno natural. En 

el momento que este sistema declina surge el ca.·pita -

lismo 

tando 

porque 

naria 

quien mantiene 

la diferencia 

aquí es donde 

quien es la que 

el mismo estilo de mandato cimen 

de clases pero más sofisticada 

tiene su aparición la 

desplaza la mano de obra in 

1 6 



crementando de esta forma el desempleo, esta situación 

creó otra forma de asistencia más avanzada que tomó el 

nombre de servicio social y luego se denominó trabajo SQ 

cial. 

En La tin oamér ica la profesión 

nominaciones que iban 

cial de cada momento, 

acorde 

este 

inició con el descubrimiento 

también 

con la 

proceso 

en donde 

gobierno fue represiva y explotadora 

tuvo varias 

realidad 

h ist6r. i!co 

la forma 

por medio 

de-

so-

se 

de 

de 

la 

des 

cual se estaban exterminando nuestras comunida -

primitivas las que llevaban un sistema de SQ. 

cialización de bienes y servicio mutuo. Desde el mo-

mento en que fué desapareciendo esta etapa surgió la 

conquista en 

los aborígenes 

donde se acentuó 

lo que generó 

más la exterminación de 

una asistencia con vi-

sión religiosa. Luego surge la colonia, donde también 

se mantiene 

atención de 

ese mandato. 

de se da 

el sentido de explotación, requriendo la 

todo tipo para quienes eran víctimas de 

De esta forma nace la República en don-

una constante lucha por superar la explota-

ción y dominación, para ésto, era necesario que se 

diera 

cial 

una forma de atención que fué la asistencia SO-

como respuesta a los condiciones de vida que se 

está generando. 

1 7 



La profesión desde su inicio se ha manifestado de 

diferentes formas pero tornándose siempre 

con tendencias religiosas brindando 

carácter filantrópico, motivo que le 

paternalis

soluciones 

impedía 

ta 

de 

al Trabajador Social conocer y proceder de for-

ma cientifíca y objetiva frente a la realidad o sea

que su intervención no iba más allá de lo que la SQ.. 

ciedad le permitiera ser en todas sus manifestaciones. 

Por tal razón el tipo de intervención era paternalis-

ta situación que es 

fué como 

motivo 

surgió 

de preocupación para la 

entonces el pensamiento del profesión, 

Trabajador Social Latinoamericano a través de un movi 

miento llamado reconceptualización, en donde se 

planteaba la necisidad de cuestionar, analizar y hacer -

más 

la 

de 

desarrollista la 

asistencia porque 

las capacidades y 

intervención dejando 

ésto limita el 

las actitudes de 

quienes se está trabajando. 

de lado 

desarrollo -

personas con 

El segundo ca pítulo "PerfÍ.l de las funciones de Trabajo 

Social, pretende proporcionar a 1 profesional elementos que 

le permitan superar vestigios que aún quedan del ti-

1 8 



po de intervención antes mencionado. 

Para esto es necesario desarrollar la capacidad del prá� 

ticante en formación que no descuide su objetivi 

dad y que tenga presente confrontar la teoría con -

la práctica aplicando métodos y técnicas que le facili-

te asumir una actitud crítica y una participación ac 

tiva en el proceso del cambio social. 

Mediante la práctica conciente y reflexiva del Trabajador 

Social se 

cia que le 

dales mayor 

obtienen elementos producto de una viven-

permite consolidar sus teorías proporcioná� 

capacidad para confrontarlo con la reali, 

dad la que nos dará como resultado conocimientos ob 

jetivos producto de 

interpretación en la 

dio, por tal razón 

un 

de 

el 

una situación determinada 

cuestionar acciones de 

trabajo sentando sus bases -

la problemática en estu -

perfÍl debe permitir frente a 

realizar un estudio para 

planeación y programación re 

quiriend o una metodología cientifíca que se ajus-

te al tipo de problema comunitario e institucional. 

La tercera parte del trabajo contiene las "Areas de In-

tervención y análisis evaluativo de las activida -

1 9 



des que desarrolla el practicante de Trabajo Social en co-

munidad e institución, se plantea el compromiso que 

tiene el profesional con el individuo grupo, comunidad 

e institución, para lo cual se ejecutan trabajos PªE. 

integración tiendo de una base que es la participación e 

de ideas y experiencias obtenidas que facilitará utilizar 

su s propias capacidades. y también crear actividades 

que sean constructivas socialmente despertando así ha -

bilidades acciones que vayan acorde con los intereses y

necesidades de los grupos. 

En las diferentes áreas de salud, educación, cárcel, coo 

perativa, laboral, vivienda, familia, el 

Trabajo Social interviene dentro de éste 

profesional 

proceso 

de 

como 

animador, orientador ,asesor, coordinador, evaluador, siem-

pre desempeñándose como educador social durante su accio -

nar, porque es aquí en donde con la 

teoría y práctica en la cual el 

se enriquece 

profesional debe asu 

mir un compromiso real frente a su trabajo lo que requie-

re de claridad política e ideológica definida in 

dispensable para actuar en varios niveles. 

Mediante el desarrollo de la práctica comunitaria e insti-

tucional 

mismas 

se detecta 

estudiantes 

una serie de inqu ie tude s por las 

a cerca de su intervención en las 

20 



areas 

no son 

mencionadas ya que 

de su competencia 

han ejecutado actividades 

lo que en cierta forma 

senfoca el verdadero sentido de la profesión. 

que 

de 

Es aquí donde el profesidnai confronta diversas situacio-

nes que debe sobrellevar sin necesidad de manipular o te-

flejar autosuficiencia� por el contrario de.be tener muy 

definida sus funcione�, procurar que sus aportes sean via 

bles en 1 a medida, que se mantenga todo un pro ces.o per-

manente de formaci 'on que construya bases sólidas para 

una verdadera autogestión, la que no se logra . ,. 
s1.no hay paE._ 

ticipación de las personas, siendo que el sujeto posee -

inquietudes, aportes y manifestaciones que giran en tor 

no a una concepción activa y transformadora de su propia -

realidad y esto no es solamente para l ograr cambios 

físicos, sinÓ brindar elementos que garanticen el desarro -

llo objetivo del pensamiento humano para facilitar el 

cambio sociál y a la vez contribuya al mejoramiento -

de las condiciones de vida. 

El cuarto capítulo consta de las propuestas para el pro-

ceso de la practica comunitaria e institucional, como 

una respuesta dirigida a mejorar el quehacer del· profe-

sional en formación durante la práctica en donde se 

21 



involucra constantemente con la tarea de la trnsfor-

mación la que facilitará definir su interv�nción en 

medida que se le presenten nuevas situaciones, por 

de esta redefinición debe ser producto de un 

la 

en-

de investigación basado en la realidad específica 

trabajo 

para -

así tener la posibilidad de plantear estrategias que 

se ajusten a la situación actual asumiendo de esta 

forma una posición crítica, interés por la profundiza -

ción de la teoría, por la renovación 

la práctica concediéndole al 

propia labor. 

profesional 

y definición 

cuestionar 

de 

su 

El ejercicio del Trabajador Social, consta de actividades que 

deben ser proyectadas a través de una acción interdiscipli-

naria enfocándolas hacia la formación teórica garantiza� 

do programas de interés poblacional en torno a los cua 

les se generan procesos de organización popular. 

Esta actitud nueva que asume el profesional debe ser una 

exigencia apremiante del proceso histórico para el cual 

s;e requiere 
'I' 

de 

asistencialistas 

los intereses 

tares populares. 

superen rasgos proyectos viables 

y manipuladores 

que 

en la perspectiva de 

que son clara manifestación de los sec-

22 



Para que este proceso se 

indispensable apoyarse en 

haga 

la 

realizable es 

investigación 

necesario e 

social, exp� 

riencias vividas a travis del desempeño profesional, ma� 

tener una continuidad en los programas y que estos -

se ajusten a las circunstancias cambiantes para la 

cual se requiere de una actitud cuestionadora, objetl:_ 

va y desarrollista con proyección a la transformación. 

El profesional en formación debe dirimir el estilo de 

has intervención con dosis de asistencialismo que 

ta el momento se está llevando , debido a que no está res 

pendiendo a la realidad social, lo que se pretende es 

elevar el nivel de conciencia de los grupos estimulá� 

dolos a que 

el cambio 

participen 

mediante la 

activamente 

o rganización 

en la lucha por 

emprendiendo una 

acción liberadora de compromiso asumiendo una ideología 

consciente para elevar 

para que sean los 

y comunidades quienes 

su nivel creando 

mismos hombres 

deban asumir el 

las condiciones 

frente a grupos 

papel de trans-

formadores de su propia realidad. 

• ..•• La Autora ...

23 



1 • LA PRACTICA DE LA PROFESION DE TRABAJO SOCIAL A 

TRAVES DE LAS EPOCAS 

La proÍesión de trabajo social tiene sus bases históricas 

en Europa en el desarrollo de la vida capitalista, pero no 

podemos obviar en esta reflexión las prácticas que se 

hacían sobre asistencia social antes del capitalismo. Me -

refiero en este sentido a 

la cual se caracterizó 

da mutua y solidaridad 

Luego surgió el esclavismo 

ción del hombre por el 

las de la comunidad primitiva 

por el cooperativismo, la ayu

entre los miembros. 

en donde sobresalió la explot� 

hombre y el Estado quien se 

convirtió en causante de la opresión y de la dife 

rencia de clases, esto trajo corno resultado la aparición 

de personas religiosas que brindaban protección a- los 

indigentes. 

Apareció otro modo de producción 

sentó sq base en la asistencia 

el feudalismo, el cual 

aplicada en los asilos, 

hermandades, instituciones, las cuales funéionaban bajo la 

todo ti intervención de la iglesia quien justificaba 



po de desajuste social apoyándose en una creencia sobrena 

tural. Posteriormente aparece el capitalismo, el cual 

se presenta con un hecho importante como lo fue la re 

volución industrial en el año de 1.789 en Inglaterra, cau 

sando un sin número de malestares sociales por la desocup� 

ción que este suceso generó. Esta situ ación dió p� 

so a otra forma de asistencia pero más avanzada tornan-

do el nombre de servicio so cial, mediante le proceso evo 

lutivo cambió esa denominación :a : . Trabajo Social. 

Aquí se dió un acontecimiento muy importante que fué el pr� 

ceso de reconceptualización el cual marcó pautas por me-

dio de la práctica en la concientización, transformación, 

y socialización, corno respuesta 

presentadas en ese momento. 

a una serie de situaciones 

1.1 EN LATINOAMERICA 

El Trabajo Social corno profesión tuvo su aparición desde 

el momento en que se dió la práctica tornando esta diferentes 

denominaciones de 

da momento. 

acuerdo 

Esto permite comprender 

a la realidad social 

que la historia no es 

bido a que el proceso socio-económico y político 

de ca 

lineal de 

que se 

25 



•' 

dió en Europa fué siglos antes que en América Latina. La 

pimera fase histórica con que tuvo su inicio este 

proceso fué el Descubrimiento el cual era manejado por los 

conquistadores españoles 

raron todas las riquezas 

quienes 

y además, 

con su poderío acap� 

hicieron progresiva 

la desaparición de las comunidades precolombinas entre ellas 

los Mayas, Aztecas, Chinúes y otros. 

En la conquista predominó el exterminio de los aborígs, 

nes del nuevo reino de Granada perpetrado por los Españ� 

les, lo que día a día agudizaba más la situación debido 

al trato rústico que estaban recibiendo los aborígenes por 

y los resultado obtenidos parte de los conquistadores 

favorecían desde ningún punto de vista sus propios 

tereses situación que los obligó a transformar ese 

tema de explotación asumiendo nuevas formas de 

tección social al indio delegando éstas funciones a las 

no 

in 

si§. 

pro-

mi 

siones religio sas quienes eran las encargadas de brindar 

asistencia social a los nativos afectados. 

La colonia conserva el ritmo represivo y explotador bas� 

do en el trabajo arduo que debía ser realizado por los es 

clavos negros quienes eran traídos de Africa para que ej� 

cutarna labores pesadas en las minas; esta determinación-

fué autorizada por la Corona Española con el f{n de pro -

26 



teger a los indígenas y evitar la acelerada exterminación. 

Esta situación que sólo reflejaba rudeza y dominio motivó 

a sobresalientes pensadores para que denunciaran 

de atropellos buscando de esta forma la práctica 

asistencia social; planteada por Fray Bartolomé 

Casas a un nivel más avanzado puesto que 

momento se enmarca diferencias, pero estas 

reflejan desde todo punto de vista bienestar, 

en 

este tipo 

de 

de 

la 

las 

ningún 

luchas 

por es-

te motivo no fueorn acogidas debido a que desequi-; 

libraban los intereses de los encomenderos, 

tos planteamientos 

nas considerados 

que iban 

utópicos. 

en beneficio de 

Anexo a este conflicto es necesario destacar 

todos es-

los indíg� 

la interven 

ción de la Iglesia la cual se apoyó en la existencia de un 

ser supremo, convirtiéndose en la principal impulsadora -

ideol ógica de la asistencia quien auspiciaba los patronatos 

y hermandades. En este priódo intervienen también las mi 

siones jesuítas las que aportaron por medio de su carácter 

evangélico fundamentos de la fé católica para 

respeto, obediencia y dominación ideológica del 

relación a los españoles. 

facilitar el 

indígena con 

Surge la República 

el dominio español 

con su intervención en la lucha contra 

y trata de buscar ].a igualdad, pero man-

27 



teniendo aún la dependencia económica de los países imp� 

rantes. Este periodo fué absorbido por el capitalismo Eu-

ropeo (Inglaterra, Francia, Alemania) quienes mantenían de 

esta forma la explotación y dominación a nuestro territori� 

además sus gobernantes centraron la atención en un comienzo-

a la educación pública y gratuita, promoviendo leyes que 

divulgarán 

obligación 

l a  práctica de la asistencia social como una 

por parte del Estado creando hospitales,a� 

cianat os, centros de rehabilitación, etc. 

Todo este acontecimiento haee que el Trabajo Social tenga 

su aparición porque está ligada a la atención de las nece-

sidades sociales que son características intfínsicas de 

explotación del desarrollo capitalista, necesidades que 

tienen su génesis social y en consecuencia requiere de 

respuestas sociales y no individuales. 

Señalando ahora la práctica social en América Latina vemos 

que se encuentra en el ámbito de las relaciones del Estado 

e instituciones de carácter privado y patronal con 

los sectores populares. 

De aquí que las políticas sociales varían de acuerdo 

al desarrollo de la lucha de clases, y el avance de las fuer 

zas 
; 

productivas segun las características del de-

28 



sarrollo histórico de cada pá{s. 

En un comienzo el Trabajo 

que sólo 

Social tenía un carácter in-

dividualista lo iba a favorecer una minoría, 

pero desde que evolucionó cuantitativa y cualitativa _ 

mente se optó por socializar los recursos, bienes y

servicios para lograr el bienestar a nivel colectivo. 

Esta forma de intervención se brindó por medio del ser 

vicio social en la primera escuela fundada en el afio de 1�25 

en América Latina, específicamente en Chile, la cual fué 

denominada con el nombre de Alejandro del Río su fundador.E� 

te suceso marcó e linicio del Trabajo Social en todo el te -

rritorio aplicando a la vez loi tres (3) petiódos por los 

cuales pasó la profesión. 

-Asistencia social

-Servicio Social

-Trabajo Social.

A través del periódo de los años 30, las escuelas de 

servicio social fundadas en Sur América encaminaoan su 

intervención en la orientación con tende ncias socio-religi� 

sas con el fín de disminuir la pobreza, dando so 
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luciones inmediatas de carácter filantrópico y paterna lis-

ta pasando por alto las verdaderas causas generadoras 

de la indigencia Esta forma asistencialista de 

cíón le impedía al Trabajador Social conocer 

ceder científica y objetivamente en la realidad/

se encontraba de por medio modelos extranjeros 

interven 

y pr� 

porque -

que en 

su aplicabilidad no proporcionaba ningún resultado favo-

rable que mejorara esta situación, esto dió 

só a la búsqueda de nuevos modelos de intervención 

impu J.. 

que 

permitieran 

necesidad 

su ejecución y que 

de América Latina. 

fueran 

Tanto la teoría como la práctica del 

respuesta a la ne 

Trabajador Social 

debe confrontarse con la realidad que atiende producién-

dose de esta forma la necesidad de estudiar críticamen 

te el trasforndo, político, ideológico, metodológico y

práctico 

ciprocidad 

del quehacer 

ex is tente 

profesional para establecer la re-

entre la problemática social lati-

noamericana como intervención del trabajador social para s� 

perar el problema. 

toda esta situación 

Sin embargo, aparece como resultado 

el pensamiento del 

de 

através de un mov imiento denominado 

Trabajador social, 

reconr.�otualización 

por medio del cual se emitió el cuestionamiento filosófico , po 1 í 

tico metodológico, técnico,teórico y práctico de la profe-
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sión, po-duciendo métodos y modelos de intervención que 

permitan definir este periódo. 

El proceso de reconceptualización 

además de representar un impacto en 

trajo consigo 

la profesión, 

avances 

lo que 

desencadenó la apertura de nuevos caminos, pero es de 

mencionar que los resultados no fueron del todo positi 

vos por cuanto se dió retorno de relación a la interven -

ción colonial que anteriormente se venía aplicando lo que 

d ir im ió tare as específicamente profesionales, las cuales de 

berían ser mejoradas. 

comienzos del año 197 5 se dió inicio a los Luego a 

debates de la post-reconceptualización los que fueron pr� 

ductivos porque proporcionó aportes para la redefiní -

ción del quehacer profesional, e s t o pe rm i ti r á la búsqu� 

da de un pensamiento social, nato de nuestra América, pue� 

la medición del avan to que elementos positivos facultaban 

ce y maduréz profesional en el proceso de superar las de 

ficiencias actuales y de fortalecer los contenidos teóricos 

y prácticos. 

cha de clases 

En nuestra sociedad la dinámica de la lu 

a orientado al trabajo social a descubrir 

caminos nuevos que den paso a la liberación del pensamien 

to latinoamericano, para crear alternativas profesionales, 

que vayan a la conquista de socializar los servicios y

para su logro es importante aplicarlo como una necesidad 
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histórica del trabajo social porque esto permitirá supe-

rar el técnicismo y el desarrollo de la profesión median-

te un proceso innovador. 

Frente a esta realidad es ·preciso darle una ubicación 

al trabajo social dentro de este sistema, lo que le otor 

ga una función socializadora a la profesión, es aquí 

donde el profesional se encuentra frente a una situa -

ción que sólo refleja lo individual, hecho que no favo -

rece sien do que la socialización tiene sus manifestaciones 

en el hombre, para satisfacer sus necesidades primordia-

les donde se expresan en diferentes formas y contenidos. 

Sin embargo, la socialización en el capitalismo 

gendrada por la técnica del trabajo, esto genera 

básicas del tal que impide cubrir las carencias 

lo que implica al patrón crear los servicios 

está en 

un capl 

obrero, 

asisten -

éiales para recuperar el trabajo humano necesario en la 

producción de bienes. 

En síntesis el trabajo social ha tenido un avance profe-

sional en América Latina, motivo que lo ha impulsado a rea 

lizar un cuestionamiento de nuestro quehacer teniendo co-

mo base la realidad objetiva y actual. 
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1 .2 EN COLOMBIA 

El Trabajador social surge como respuesta a un sin número 

de situaciones económicas, sociales, culturales y polí-

ticas 

ra 

de orden Nacional e Internacional, por 

prfundizar en la profesión es necesario 

lo tanto, p� 

relacionar 

le con la historia socio�económica y política del país, 

es aquí en donde tiene su génesis desde que se de 

sarrollÓ el capitalismo a nivel mundial y Nacional. 

En la parte interna de esta estructura se nota e 1 ex i -

guo desarrollo de las fuerzas Froductivas, la cual co-

menzó a desmoronarse en forma aguda a ·partir del presente 

siglo desde la crisis económica y social que se venía 

gestando y adjunto a este suceso sobrevino el predo-

mino liberal en Colombia, representado por Alfonso LÓpez Pu 

un cambio significativo a nivel Na marejo 

cional 

lo que produjo 

como la fué la disminución de las exportacio 

nes e importaciones, redución del comercio exterior. 

Este acontecimiento trajo como resultado efectos socio-

económicos , políticos, y cultural a causa del antagonismo 

reinante en donde los movimientos obreros cada vez se 

hacían más constantes por la presión que ejercía el 
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Estado y la iglesia, esta situación reflejaba la nece-

sidad que había de responder socialmente a la problemáti-

ca mediante el desarrollo de políticas 

garantizaran el control de las relaciones 

y programas 

sociales. 

que 

Todo esto dió paso a la fundación de la primera escuela de 

servicio social en Colombia en el año de 1936, impulsado 

Vergara con sede en el colegio m� por María Carulla de 

yor de desarrollo de iogotá, como respuesta a la crítica -

situación que se venía presentando y a la vez tratando que 

su intervención proporcionara 

las relaciones sociales. 

Estas escuelas presentaban 

de la cual se forman personas 

garantía de equilibrio 

un carácter docente por 

en servicio social que 

de 

medio 

estén 

aptas para servir y educar a quienes necesiten de 

ayuda social. Ese estilo de intervención tuvo carácter re 

ligioso-curativo, porque la iglesia era quien mantenía la 

dirección de los programas de asistencia social, por medio -

de la acción caritativa y socorrista. 

La época del 60 se caracterizó porque la intervención profe 

sional tenía un carácter curativo, esto <lió lugar a que 

el Estado aportara mediante una función intervencionista 
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que fuera respuesta a las necesidades del momento. 

Es aquí donde el profesional tiene mayor trascendencia 

la realización de programas de bienestar como: 

-salud

-Educación

-Vivienda,

-etc.

en 

Por esto se convierte en ejecutor de políticas y p�ogramas 

de desarrollo social, realizando funciones peleativas,asis-

tencialistas, preventivas,.· EStas situaciones y el progr� 

sivo desarrollo capitalista más la intervención del 

capital extranjero dá impulso acelerado a la formación 

de profesionales en trabajo social, para que canalicen las 

el aspecto econ� diferentes situaciones qu e s e g e s tan en 

mico y social. Sin embargo, la 

social se dá en mejor forma 

intervención del trabajador 

mediante la aplicación de apo� 

tes que nos proporcionan las ciencias sociales, surninis 

trándole al profesional los elementos necesarios para ob-

tener una interpretación clara de la realidad. 

A partir de la década del 70, Colombia empieza a tener mo 

vimientos, nuevos planes que le dieron impulso al desarrollo 

teniendo en cuenta las contradicciones presentadas por la
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crisis capitalista. Este exige la participación de persa-

nas idóneas que impulsen el desarrollo econmmico y social, 

aquí se requiere que el trabajador social afronte la si-

tuación por medio de la autogestión y de la participación 

que se considera como una destreza para el desarrollo en 

donde el trabajo social ejecuta acciones que impulsan 

partiéipación del individuo dentr o de la comunidad o 

titución. 

Luego se inicia en Colombia a partir de 1975 la 

polémica a cerca de la post-reconceptualización lo 

proporcionó valiosos aportes al quehacer profesional. 

la 

ins 

�- <> "".l.· -

Posteriormente en la década actual (1980) se formulan plan-

teamientos a cerca de nuevas tendencias que sean autén-

ticas, creativas actuales, que permitan rechaza la interven 

ción exógena, que no tiene ninguna aplicabilidad a nuestra 

realidad, esta actitud daría paso a la búsqueda de la au 

tonomía en el pensar y actuar para consolidar la profesión. 

1.3 EN BARRANQUILLA 

La ciudad de Barranquilla, se ha convertido en el pujante ep�_ 

centro de la Costa Atlintica, por su movimiento comercial 

e industrial, lo que a su vez centraliza una buena parte de 
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la población 

y cultural. 

y de igual forma el sector económico, político 

Esta manifestación produce una serie de conflictos propios 

del sistema capitalista, hecho que trae corno resultado la -

aparición de necesidades las cuales de�en ser satisfechas 

en la mayoría de la población, estas son: 

-Ali:nentación

-vivienda

-salud

-educación

-recreación,

-etc.

El reflejo de estos probiemas requieren de alguna manera ser 

asistidos por el Estado, quien es el encargado de dar res-

puestas a todas las contradicciones económicas y sociales,d� 

s arrollando programas que estén dirigidos a la población -

afectada y para aliviar tal problemática esta ínter -

vención requiere de personas idóneas que suministrarán 

los beneficios reclamados, esto creó las condiciones ap-

tas para que en Barranquilla se consolidara la idea de 

brindar una atención adecuada a los problemas que se esta 

ban reflejando para lo cual era necesario la intervención 
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de trabajo social. 

En la década del 70, surgi6 la facultad de trabajo·social 

en la Corporación Educativa mayor del Desarrollo Simón Bolí 

var a partir del año de 1973,. Posteriormente, en el año de 

1 974, se creó la Corporación Metropolitana para la educación 

superior� ambas con criterios diferentes, pero encaminadas a 

un mis mo fin, el "bienestar". 

En u n c om i en z o la facultad de trabajo social de la univer-

sidad Sim6n Bolívar se ha inclinado hacia una concepción p� 

ramente social, como respuesta a toda la problemática que se 

venía generando, además para evaluar un contenido se 

apoyó en los postulados de las ciencias sociales, jurídicas, 

y económicas, que le permitan al estudiante desarroolar es-

tudios científicos y analizar crít icamente las situacio-

nes que se deben afrontar 

pr ácticas. 

en el momento que ejecuta las 

Luego esta facultad puso en marcha nuevos lineamientos 

que sirvieran de aporte a la producción en sus diferentes 

campos, además, se despertó un gran interés por estruc-

turar los programas de trabajo social, actitud que im -

pulsó a la facultad a superarse en el nivel académico, 

ra garantizar una crítica formación en la teoría como en 
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la práctica. 

Estas constantes remodelaciones que se hacían en el proceso 

académico proporcionaban maduréz, lo que permitía la supera-

ción de los problemas 

docente. 

que se contemplan dentro de una unnad 

Ahora podemos notar que las asignaturas que conforman el 

pensum académico de la facultad de Trabajo Social de la Tni-

versidad Simón Bolívar perteneciente al año 1.985, son una 

respuesta a las diversas situaciones 

ámbito social. 

A continuación menciono: 

I SEMESTRE 

Trabajo Social I 

Metodología del estudio 

Sociología 

Psicología general 

Economía política I 

Español 

reflejadas en nuestro 
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II SEMESTRE 

Trabajo Social II 

Sociología II 

Antropología 

Psicología Social 

Historia social y Economía de Colombia 

I I I SEMESTRE 

Trabajo Social en Grupo 

Metodología de la Investigación 

Economía Colombiana 

Pensamiento Econ6mico Latinoamericano 

Estadística I 

seguridad Social Colombiana 

IV SEMESTRE 

Trabajo Social de Grupo .II 

Metodología de la Investigación II 

Estadística II 

Psicología Dinámica 

Política y Bienestar Social 

Trabajo Social de Comunidad 
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V SEMESTRE 

Trabajo Social de Comunidad II 

Metod ología de la Investigación en Trabajo Social 

Seminario de Bienestar Social 

Psicopatología 

Planeación Social 

Práctica de comunidad I 

VI SEMESTRE 

Trabajo Social Individual 

Seminario de Bienestar Social II 

Adminsitración Social 

Práctica de Comunidad II 

Diseño de Programas de Trabajo Social 

Cátedra Bolivariana 

VII SEMESTRE 

Bienestar Socializado 

Derecho de Familia 

Práctica Institucional I 

Relaciones Industriales 

Etica Profesional 

VIII SEMESTRE 

Seminario de Trabajo Social 

Derecho Laboral 

Trabajo de grado 

Práctica Institucional II 

Investigación en Trabajo Social 
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Por otra parte tomando la Facultad de Trabajo Social de la 

Corporación Metropolitana para la Educación Superior, vemos 

que sus planteamientos desde un inicio se apoyaron en la 

necesidad que existía de atender la problemática que se es-

taba detectando en el sector salud (mortalidad, morbilidad, 

insalubridad, epidemias, e ts) , este conf 1 i cto era producto 

de la situación aguda que en ese momento se vivía. 

Con base a esta realidad era urgente centrar la atención al 

sector salud que era el más afectado , motivo por el cual la 

facultad esbozó unos programas de carácter curativo, asís-

tencial filantrópico y paleativo, como respuesta a la situa-

ción que se estaba gestando, cuyos contenidos eran paramédi -

cos. 

Posteriormente se dió una reestructuración del pensun acadé-

mico de la facultad perteneciente al año de 1.986 en donde 

sus programas mantienen tendencias médicas 

nuación menciono: 

I SEMESTRE 

Sociología 

Inglés I 

Psicología 

las que a conti-
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Filosofía Social 

Estadística I 

Introducción al Trabajo Social 

Metodología 

II SEMESTRE 

Legislación 

Estadística II 

Inglés II 

Epistemología 

Economía I 

Antropología 

Dinámica de Grupo 

III SEMESTRE 

Técnicas de Trabajo Social 

Economía II 

Ciencias Políticas 

Investigación Social I 

Seminario de Pro blemas Sociales I 

Historia de las Ideas Sociales, Políticas y Económicas 

Psicología II 
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IV SEMESTRE 

Seminario de Problemas Sociales II 

Trabajo Social I 

Psicología III 

Seminario de Epistemología 

Administración General II 

Investigación Social II 

V SEMESTRE 

Trabajo Social II 

Administración de Bienestar Social 

Salúd Pública 

Política y Bienestra Social 

Taller de problemática y trastornos de la familia 

Práctica de Trabajo Social I 

VI SEMESTRE 

Planificación Social 

Psicopat.ología 

Trabajo Social III 

Seminario de TRabajo Social en el Campo Laboral 

Historia de la Sociedad 
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Práctica de Trabajo Social II 

VII SEMESTRE 

Seminario de Investigación en Trabajo Social 

Seminario de políticas y Bienestar Social 

Trabajo Social IV 

Seminario de TRabajo Social en Salúd 

Prácticas de Trabajo Social III 

VIII SEMESTRE 

Seminario de Investigación en Trabajo Social II 

Seminario de Técnicas de Terapia Familiar 

Prácticas de Trabajo Social IV 

De esta forma tenemos una idea más clara acerca de los cri

terios, políticas y programas de las Facultades de Trabajo 

Social en esta ciudad, de aquí es más facil apreciar en ter-

minos generales que son diferentes en su accionar debido al 

objetivo que persigue cada una, la cual desde su inicio han 

estado enmarcada por la necesidad social reflejada en nuestro 

medio. 

Estas facultades encaminan su intervención hacia los proble-
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mas apremiantes que el núcleo humano está presentando cada 

una aportando acciones desde su ángulo para facilitar de 

esta forma la satisfacción de las necesidades de mayor pre-

mura permitiendo a la vez que el individuo, grupo o comuni-

dad detecte su problema, sea consciente de él para que res-

panda de igual manera a la solución del mismo, todo esto 

podrá realizarse mediante una adecuada y oportuna orienta-

ción que le puede proporcionar el Trabajador Social. 



Las consideraciones planteadas en el anterior capítulo se 

constituyen 

snetido que 

en una manifestación de carácter crítico en el 

se trata de dilucidar los contenidos que con -

templan la formación profesional y que a la vez responda a

las exigencias de nuestra realidad social, teniendo en cuen 

ta que la teoría y la participación activa del estudiante 

son elementos que lo impulsan a buscar modelos que sirvan 

de marco de referencia y de igual forma que se ajusten al 

campo de práctica puesto que son componentes que hacen parte 

de la estructura social nacional. 

Esta práctica requiere un marco teórico, conceptos, conocí -

mientas específicos que permitan a la vez producir un nuevo 

conocimiento, de aquí que no podemos tomar la técnica social 

aislada de la ciencia, de la teoría y de la ideología. 

Esta acción es ejecutada por el hombre aplicando métodos y 

técnicas que facilite asumir una actitud crítica y una pa� 

tici.pación activa en el proceso de cambio social. La inter 

vención del TRabajador Social se apoya en un trabajo dirigi-



do a la comunidad, grupos, individuos en el cual enfatiza 

su accionar en la orientación, promoción y educación de los 

sectores 

terminarse 

populares, el f{n que supone ésta acción debe de

cientifícamente , por esto es que la práctica 

social teórica y objetiva necesita conocer cuales son los 

intereses de la población, de las blases sociales para así 

escoger sus propios fines. 

La experiencia que adquiere el estudiante durante la prác -

tica de TRabajo Social le permite consolidar sus teorías pr� 

porcionándole mayor capacidad para confrontar los elementos 

teóricos con los prácticos, esto dá como resultado un conoci 

miento objetivo, que tiene sus ba�es en la interpretación de 

la problemática en estudio, es así �orno se constituye el per-

fÍl profesional el cual debe permitir frente a una situa::::ión 

determinada 

planeación 

realizar un estudio para cuestionar acciones -:le 

y programación. Además de esto está la estructu-

ra curricular en donde se enmarca la realidad social y el 

conocimiento científico del estudiante de Trabajo Social, p� 

ra tal capacitación se esbozó un plan de estudi os que se 

fundamentan en la formación profesional 

(Ver anexo 3). 

científica y social. 

La formación académica que suministra la facultad de Trabajo 

Social de la Universidad Simón Bolívar al estudiante es de 
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tipo global o sea que cobija las diversas áreas en las 

cuales participa teniendo en cuenta que suintervención va a 

proporcionar aportes al medio social. 

El accionar del TRabajador Social desde todo punto de vista 

está encaminado a la bGsqueda del bienestar y para llegar 

a ello es necesario tener una visión muy clara de la situa-

ción actual, del grupo humano con quien va a trabajar, si 

las teorías obtenidas y planteamientos hechos se ajustan a 

la realidad en que se encuentra, para lo cual se requiere 

del perfíl profesional que es de una función determinada por

que a traves de su aplicación el estudiante actuará en for-

ma objetiva y científica obviamente basándose en la inves

sociales. tigación y en las ciencias 

De aquí que es de vital importancia que los TRabajadores 

Sociales se comprometan con ahinco en esa tarea ardua que 

es intervenir profesionalmente con los conflictos sociales 

logrando de esa manera e l b i e ne s ta r s oc i a l i z ad o a t r a v é s de 

la - educación, capacitación social y orientación, para lo 

cual se requiere de elementos fundamentales que son de com� 

petencia profesional de Trabajo Social tales como: la fu n-

damentación teorico-analítica y la capacitación técnico-so-

cial y metodológica. 
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Los �lementos teóricos manejados por el Trabajador Social 

giran en torno a la política social ubicándola dentro de 

un sistema capitalista en donde se encuentra la diferencia 

de clases, por otra parte la capacitación 

metodológica le dá autonomía al profesional 

técnica-social y 

para adminis -

trar programas y políticas de bienestar social, tanto la 

planeación, la cual comprende (investigación-diseño-evalu� 

ción) , como en la administración, o sea la dinámica de los 

recursos humanos a nivel institucional, regional, local, 

grupal y particular. 

El Trabajador Social es movilizador dentro de una organiza

ción en donde desempeña el papel de planeador, para lograr 

la efectividad de todas las intervenciones lo que lleva a 

un proceso de aprendizaje permitiendo cumplir eón las metas 

propuestas, todo esto llega a tomar solidéz desde el momento 

en que la profesión de TRabajo Social se introduce en el aná 

lisis y la acción mediante un trabajo mult�interdiscipl� 

nario en donde cada profesional dé su propio aporte para que 

frente a traves de la práxis logre el cambio de actitudes 

a su situación propia .. 

El perfíl profesional correspondiente a la Facultad de Tra-

bajo Social de la Corporación Universitaria Metropolitana 

encausa su accionar primordialmente al área de la salud,cu-
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yos objetivos responden a las necesidades ps�copatológicas 

biológicas, salud comunitaria, microbiología, salúd pública 

ecología. (Ver anexo 4). 

Este perfil es resultante de las políticas y estratégias 

educacionales propias de esta corporación, de aquí que sus 

egresados son profesionales con idoneidad para desempeñarse 

en el campo de bienestar social y particularmente en la sa 

la necesidad que había de enfocar ylud, esto surgió de 

tratar el problema de la salud en nuestra sociedad con una 

situación estructural. 

En la actualidad esta corporación no sólo encausa su accio 

nar en la salud, sino que interviene en las demás áreas 

debido a las diversas necesidades 

va presentando, lo que requiere de 

que la vida contemporánea 

cambios, porque la rea-

lidad social ha tomado otra forma, motivo por el cual 

no podernos quedarnos solamente en la actitud pasiva, sino 

intervenir de forma científica y objetiva autogestionando 

a los grupos. 

En síntesis ambos pensum de Trabajo Social de las Universi 

dades ya menc ionadas reflejan el trabajo que a nivel de 

práctica 

se captan 

se viene ejecutando en cada una de ellas en donde 

analogías y diferencias, esto nos indica que los 
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pro�ramas de desarrollo del quehacer profesional están 

encaminados al bienestar social. 

Todo esto debe llevar a ejecución mediante un proceso 

que esté destinado a crear progre sos y superación so -

cial para toda una comunidad a través de la partic.!:_ 

pación activa, la identificación, estimulo y orienta-

ción que facilite el cambio de actitudes para el mejo -

ramiento de las condiciones de vida. 

En la realización de esta prá ctica también se requier� el 

compromiso 

sin embargo, 

desarrollando 

que contribuya al desarrollo económico y social 

no podemos obviar el trabajo que ha venido 

la mujer en su medio social, grupal, or 

g an i z a c ion a 1 , haciendo presencia en los sectores popul� 

res mediante una práctica social 

sibilidades de convertirse en 

cambio, mediante la ejecución 

que le permita tener 

un agente propulsor 

p�

del 

de un trabajo organiza -

do teniendo en cuenta sus potencialidades para llegar a 

la autogestión, 

de participación 

dad para ser 

para lo cual es necesario medir el grado 

y el concepto que se tiene de la reali -

viables su transformación, para su logro 

se requiere que exista claridad del proelema que se es 

tá vivenciando, cual es la génesis, su naturaleza, so 

cial y de igual forma confrontar las causas que lo prod� 
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cen, aquí se debe asumir una posición objetiva y racional 

que de paso a la obte�ción de resultados productivos por 

esto se 

mujer 

considera que las experiencias 

van a reposar su propia condición 

adquiridas por la 

constituyend� 

se a la vez en una alternativa para superar limitaciones. 

Esta� experiencias están influenciadas por las condicio 

nes socio-culturales las cuales exigen de una u otra for 

ma los roles manteniendo así su participación y respon -

diendo adecuadamente a las n ecesidades del grupo generan-

do alternativas de acción. Cuando se trazan objetivos de� 

tro de un grupo, indispensablemente hay compromiso me-

diante la realización de soluciones a través de la pro-

moción previa que realiza el sector femenino, lo 

a proporcionar gran ayuda que permita superar 

que 

la 

va 

rig..!_ 

dez de roles que la sociedad ha estipulado a la rnujer,s..!_ 

tuación que genera en ella incapacidad y temores. Para 

drogar estas situaciones es necesario llevar a cabo 

un trabajo que facilite el desarrollo de las relaciones -

interpersonales en los diferentes sectores: económico, po-

lítico, - social y cultural. 

Relacionando la intervención de la mujer con la profesión 

de trabajo social, notarnos que el trabajo que ha venido de 

sarrollando a través de los tiémpos, suministra valiosos 
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aportes a nivel práctico -teórico, ya que ella busca día 

a día la superación pr opia 

quehacer en la capacitación 

y la de su medio basando su 

organización, orientación, 

movilización con el propósito de llegar a este objetivo -

planteando las alternativ.as que permitan alcanzar más 

elevado por medio de 

de un a r e a l id ·ad . 

la lucha cotidiana transformadora 
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3 . AREAS DE INTERVENCION Y ANALISIS EVAIDATIVO DE LAS ACTIVIDADES 

QUE DESARROLLA Et. PRACTICANTE DE TRABAJO SOCIAL EN COMUNIDAD 

E INSTITUCION DE LA CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO 

" SIMON BOLIVAR" 

Para hacer un ana1isis evaluativo de las actividades realiza 

das por las prácticantes de trabajo social, se hizo nece-

sario conocer el número de grupos de práctica (ver cuadro-

1 ) , y aplicar encuestas, (ver anexo 2), que constan de nue 

ve (9) preguntas que fueron tabuladas tanto en comunidad -

como en Institución (ver cuadro 2 y 4), en las diferentes 

áreas de intervención para así tener claridad de su accio 

nar en salud, en educación, cárcel, cooperativa, laboral 

vivienda y familia, destacándolos aspectos que constituyen 

su intervención los que corresponden a una realidad senti 

da por la comunidad, teniendo en cuenta su naturaleza, téc 

nicas y principios que genera una motivación social en 

donde cada persona asuma su función y se sienta .. .,. aul..onomo, 

para responder ante una determinada situación. 

El trabajador social se encuentra comprometido con el indivi 



CUAD RO 1. Número de Grup os de Práctica de la Universidad Simón BolÍvar
( Octubre de 1986) 

CLASIFICACION DE LA 
PRACTICA 

COMUNITARIA 

INSTITUCIONAL 

TOTAL 

JORNADA DE LA 
MAÑANA 

N
º 

% 

9 cursos 39. 13

24 cursos 05.00 

33 cursos 46.47 

JORNADA DE LA 
TARDE 

Nº
% 

2 cursos 8.69 

6 cursos 32. SO 

8 cursos 11.26 

JORNADA DE LA 
NOCHE 

Nº !l; 

12 cursos 52.17 

1 8 c:ursos 37. 5

30 cursos 42.25 

TOTAL· 

Nº
% 

23 cursos 3 2. 39 

48 cursos 67.60 

71 cursos 100.oo 

FUENTE: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas a las prácticantes de comunidad e institución 

V, 
O\ 



CUADRO 2. Tabulación de resultados sobre la práctica comunitaria de la Universidad Simón Bolívar 

N º DE PREGUNTAS 

1A 

(Octubre de 1986) JORNADA M.T. N* 

DESCRIPCION DE 

LAS PREGUNTAS 

Qué activida-

des ejecuta 

en el campo 

de práctica? 

CATEGORIA DE RESPUESTAS 

-Dirigir:

Cursos de primeros auxilios

-Desinfección de albercas

-Recolección de basuras

-Control de talla y peso

-Campaña de Arborización

-Campaña de Aseo 

-Campaña de Fumigación

-Actividades pro-calles

-Charlas culturales

-Actividades deportivas

BRIGADA DE

SALUD 

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

TOTl\L DE RESPUESTAS 

01 

02 

V1 

..J 



Contir.uación ... 

1 B Con qué recursos? 

-Campaña de Alfabetización

-Encuentros recreacionales

-Paseos turísticos

-Organización de grupos

-Celebrar festividades

-Proyección de películas

-Campeonato de damas

-Juegos libres y dirigidos

-Dinámicas grupales

-Asesoría para la consecución

de recursos

-Realizar censos

-Comisión de A1muerzos

-Organizar rifas.

-Recursos personales

-Recursos del grupo de trabajo
-Recursos comunitarios

-Recursos institucionales

-Recursos materiales

-Recursos Municipales

-Recursos d� la universidad

COORDINACION 

DE 

ACTIVIDADES

CULTURALES 

03 

04 

os 

06 

01 

02 
03 

04 

05 

06 

07 

lJl 

co 



Continuación 

2A 

2B 

Consideras que el prácticante 

de trabajo social ejecuta sus 

verdaderas funciones 

Por qué? 

Si 

No 

F.Xiste completa libertad 

para idear 

Es relativo de acuerdo a la 

situación 

La teoría se ajusta a la 

práctica 

La orientación es adecuada 

Existen muchas limitaciones 

Deficiente preparación del 

01 

02 

01 

02 

03 

04 

05 

alumno 06 

La comunidad�desconoce las 

funciones de trabajo social 07 

V, 

I..O 



Continuación 

3 

4A 

4B 

Conoces el perfil 

profesional 

Qué opinas con respecto 

a la imágen que tiene -

Trabajo Social como pr� 

fesión? 

Por qué? 

Si 

No 

Buena 

Mala 

Muy mala 

Desconocida 

Distorsionada 

Se desempeña bien en el campo de 

práctica 

Su intervención es asistencialista 

y filantrópica 

01 

02 

01 

02 

03 

04 

05 

01 

02 

Es folclórica 03 

Es nueva 04 

Falta madurez profesional 05 

Tiende a confundirse con damas grises 06 

Se encuentra actualmente marginada 07 

Su intervención está limitada 08 

(j\ 
o



Continuación 

5A 

5B 

Crees que el practicante de trabajo 

social ejecuta acciones que no son 

de su competencia? 

Señala alguna de ellas 

Si 

No 

Si ejecuta acciones de 

su competencia 

celebrar festividades 

Comprar carburo para pintar 

01 

02 

01 

02 

una escuela 03 

Comprar y distribuir volan-

tes 04 

Recolección de basuras 05 

Intervenir a nivel psiquiá-

trico y psicológico 06 

Hacer rifas 07 

Desempeñarse como secretaria 08 

Vender boletas en u n  bingo 09 

Atender un pues�o de fritan-

ga 010 

O'I 



Continuación. 

6A 

6B 

Consideras que la formación 

académica es eficiente para 

intervenir en el campo de -

práctica asignado? 

Por qué? 

Repartir refrigerio 011 

Recolectar dinero 012 

Distribuir comidas en 

fiesta 

Reclamar balones de 

fútbol 

Si 

No 

Tenemos las bases ne 

cesarías para aplicar 

013 

014 

01 

02 

las en la práctica 01 

No se ven las cátedras 

necesarias afortunada

mente. 

Hace falta mayor pre

paración 

02 

03 

O\ 

1v 



Continuación 

7 

8 

Descripción de la pregunta 

Explica brevemente la impre

sión que experimentase al con 

frontar la teoría con la prác

tica. 

Qué observaciones puedes hacer 

al proceso de práctica tendien

tes a mejorar su realización. 

Las supervisoras no dan la 

orientación necesaria. 

No existe amplia bibliografía 

No se desarrollan todos los -

programas 

Hubo nerviosismo por falta de 

preparación 

Tuvimos inconvenientes 

La teoría no se ajusta a la 

práctica 

Nos sentimos profesionales 

Mejorar el proceso metodológico 

Que las supervisoras mejores la 

orientación 

-Hacer más estrecha la relación

04 

05 

06 

01 

02 

03 

04 

01 

02 

ó\ 
w 



Continuación 

9 

FUENTE: Ibid 

Consideras que la guía 

metodológica que reci-

bes te permite obtener 

los objetos de práctica? 

* Jornada: Mañana (M)

Tarde (T) 

Noche (N) 

entre supervisora y prácticante 

Que se dicten cátedras básicas para 

la práctica oportunamente 

QUe se instrumentalicen los talleres 

Que la coordinadora frecuente los cam

pos de práctica 

Si 

No 

03 

04 

05 

06 

01 

02 

°' 

.¡,. 



CUADRO 3. Actividades ejecutadas en el campo de práctica comunitaria de las estudiantes de la 

Universidad Simón Bolívar (Octubre de 1986- de las jornadas Mañana-Tarde y Noche). 

t,; ºDE PREGUNTAS 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

TOTAL .•....... 

Fuente: Ibid 

CA'rEGORIAS DE RESPUESTAS N ºDE RESPUESTAS 

Brigada de salud 

Saneamiento ambiental 

Coordinación de actividades c ulturales 

Realización de Censos 

Comisión de almuerzos

Organizar rifas 

4 

4 

1 2 

1 

1 

1 
23 

PORCEN'rAJE ( % ) 

1 7. 39 

17.39 

52.17 

4.34 

4.34 

4.34 

100.oo

O'I 
(JI 



CUADRO 4. Tabulación de resultados sobre la práctica institucional de la Universidad Simón Bolívar, 

(Octubre de 1986 de Jornadas Mañana, Tarde y Noche). 

N ºDE PREGUNTAS 

1 A 

DESCRIPCION DE LAS PREGUNTAS 

Qué actividades ejecutas 

en el campo de práctica? 

CATEGORIAS DE RESPUESTAS 

Conformar cluh-de hiperten 

sos y diabéticos. 

-Programa de Rehabilitación

a los invidentes

-Charlas preventivas

TO'rAL DE RESPUES 

TAS 

-Rescate de pacientes BRIGADA 

-Rondas por las salas

de hospitalización DE 

-Control nutricional

-Suministrar consultas SALUD

de control, a pacien

tes.

-Ejecutar programas de

crecimiento y desarrollo

infantil.

01 

(J'\ 
(J'\ 



Continuación 

-Campaña de Arborización

-Jornada de sanidad esco-

lar

-Charlas de saneamiento am

biental

-Tratmniento de agua

-Conformar comités de aseo

-Ciclo de charlas

-Cursos de capacitación

-Asesorar programas

-Visitas domiciliarias

-Seguimientos de casos

-Actividades de bienestar

social

-Orientar y asesorar a

las familias

-Realizar entrevistas

-Estudio socio-económico

-Aplicación Y tabulación

de encuestas

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

COORDINACION 

DE 

DIVERSAS 

ACTIVIDADES 

02 

03 

(J'\ 

-..J 



Continuación 

1B Con qué recursos? 

Elaborar fichas sociales 

- Dinámica de grupo

-Organizar eventos culturales y

recreativos

-Manejar documentos administrativos

Encuestas estudiantiles 

Tardes recreativas 

Confonnar equipos de fútbol 

Organizar festejos sociales 

durante el año 

Llevar el medico gratuitamente a 

un paciente 

Recursos humanos 

Recursos comunitarios 

Recursos Institucionales 

Recursos materiales 

04 

05 

06 

07 

08 

01 

02 

03 

04 

O\ 
<X> 



Continuación 

2A 

2B 

Condieras que el practicante 

de trabajo social ejecuta sus 

verdaderas funciones? 

Por qué? 

Recursos económicos 

Recursos de la Universidad 

Si 

No 

Su intervención es profesional 

Si ejecuta sus verdaderas fun

ciones 

Está en capacidad de programar 

05 

06 

01 

02 

01 

C2 

y coordinar r 3 

Hay limitantes institucionales O 4 

Hace falta madurez profesional Q5 

Su intervención es asistencialista 06 

Existe otro tipo de profesional 

que está ejerciendo las funciones 
de.trabajo social 07 

O'\ 
I!> 



Continuación 

3 

4A 

4B 

Conoces el perfil profesional? 

Qué opinas con respecto a 

la i.mágen que tiene Traba-

jo Social como profesión? 

Por qué? 

Las supervisoras son defi

cientes 

No hay suficientes recursos 

Si 

No 

Buena 

Muy buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

Desconocida 

Distorsionada 

Interviene profesionalmente 

en el campo de práctica.

08 

09 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

01 

Se carece de madurez profesional 02 

En el cmnpo de práctica descono
cen las funciones de Trabajo So
cial. 03 

..._¡ 

o



Continuación 

SA 

SB 

Crees que el prácticante 
de Tr abajo social ejecuta 

acciones que no son de su 
competencia. 

Señala alguna de ellas 

se ha distorsionado su 
accionar 

La formación académica 
es deficiente 

Si 

No 

No ejecuta acciones que 

no son de su competencia 

Mensajeros 

Desplazarse a las empresas 

a pedir recursos 

Aportar dinero 

Organizar fiestas 

Secretaria 

Festejar cumpleaños 

Reemplazar a un profesor en 
su ausencia 

04 

05 

01 

02 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 



Continuación 

6A 

68 

Consideras que la formación académica 

es eficiente para intervenir en el cam 

po de práctica as ignado? 

Por qué? 

Elaborar cartas 

Su intervención es asisten-

cialista 

Organizar'bingos 

Distribuir comidas 

Inscribir estudiantes 

Campaña de aseo y fumiga-

ción 

Repartir gaseosas 

Recepcionista 

Si 

No 

Los catedráticos no trasmi-

09 

010 

011 

01 2 

013 

014 

015 

016 

ten una eficiente formación. 01 

-..J 

[\.) 



Continuación 

7 Explica brevemente la 

impresión que experi-

mentaste al confrontar 

la teoría con la prácti-

ca. 

La teoría no se ajusta a la práctica 

No se ven las cátedras necesarias oportu-

namente. 

Las bases teóricas si son eficientes 

El estudiante no investiga 

Pué negativa porque la toería contradice 

la práctica 

Pué dificil porque estamos mal preparadas 

Las bases teóricas si se ajustan a la 

práctica 

02 

03 

04 

05 

01 

02 

03 

Que es continuidad de la práctica anterior- 04 

Expectativa por aplicar los conocimientos 05 

Nos sentbnos confusas y desorientadas 06 

-..,J 

w 



Continuación 

8 Qué observaciones puedes 

hacer al proceso de prác 

tica tendinetes a mejorar 

su realización. 

-Que se dicten- oportunamente las cá

tedras necesarias que le permitan -

al prácticante mejorar su interven-

ción. 01 

-Que los catedráticos se preparen mejor 02 

-mejorar la guía metodológica 03 

-Que se implementen los empalmes 04 

-Se requiere de la presencia más const·.an- 05 

te de la supervisora y coordinadora en -

los campos de práctica

-Implementar los talleres 06 

-Destinar un presupuesto para trasladarse 07 

al campo de práctica

-Actualizar las cátedras 08 

-..J 

.e:. 



Continuación 

9 consideras que la guía meto Si 

dológica que recibes te permite No 

realizar los objetivos de la -

práctica? 

01 

02 

..._¡ 

Ul 



CUADRO 5. Actividades ejecutadas en el campo de práctica institucional de las estudiantes de 

la Universidad Simón Bolívar (Octubre de 1986 Jornadas Mañana, Tarde Y Noche). 

N ° DE PREGUNTA 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

010 

011 

01 2 

FUENTE: Ili>id. 

CATEGORIA DE RESPUESTAS Nº DE RESPUESTAS 

Brig<3da de Salud 

Saneamiento ambiental 

Coordinación de diversas activi

dades 

Encuentros estudiantiles 

Tardes recreativas 

Confonnar equipos de fútbol 

Organizar festejos sociales 

durante el año 
Llevar el médico gratuitamente 

a un paciente que la comunica

ción entre supervisora y plácti 

cante sea más estrecha. 

Que el proceso de inducción no 

sea tan extenso 

Actualizar los programas 

Que haya rotación de las estu-

diantes en los campos de prácti 

8 

7 

24 

1 

1 

1 

ca para tener diversas experien- 1 
--------

c i as. 
48 

PORCENTAJE (%)

16. 66

1 4. r:.g 

50.00 

2.08 

2.08 

2.08 

2.08 

2.08 

2.08 

2.08 

2.08 

100.oo
...J 
(Y\ 



duo , grupos y comunidades debido a que trabaja en el as 

pecto puramente social. 

A partir del individuo es donde se comienza a construir 

su trabajo apoyándose en los problemas y condición general, 

despertando cada persona la eficacia para afrontar sus pro

pios problemas, todo mediante una serie de acciones sico-

sociales que faciliten el cambio. 

Cuando se-ejecutan trabajos con varios individuos se canfor 

man los grupos donde surge la participación e integración-

de ideas y experiencia adquiridas por cada una y en equ� 

po en donde se realiza la confrontación entre la teoría 

y la práctica (ver cuadro 6-7), esto permitía utilizar sus 

propias capacidades a un máximo y crear actividades que 

son constructivas socialmente despertando así habilida0 1 

acciones que vayan acorde con los intereses y necesida�-�-

Cuando existen varios grupos dedicados en una misma área -

geográfica y con problemas analógos se denomina comunidad, 

en donde los individuos se organizan conformando la uni-

dad social para dar respuesta a sus problemas. 

Seguidamente menciono las áreas en las cuales 

terviene el trabajador social: 

77 



CUADRO 6 . Explica brevemente la impresión que experimentaste al confrontar la teoría con la 

práctica . 

N º DE PREGUNTAS 

TOTAL ••• 

01 

02 

03 

04 

FUENTE: Ibid. 

CATEGORIA DE RESPUESTAS 

Tuvimos inconvenientes 

Nos sentimos profesionales 

Existe u n  desface entre los 

elementos teóricos y la prác

tica. 

Hubo nerviosismo por falta de 

preparación 

Nº DE RESPUES'rAS 

4 

3 

15 

23 

PORCENTAJE ( % ) 

17 .39 

13.04 

65.21 

4.34 

100.00 

...J 

(l) 



CUADRO 7. Explica brevemente la impresión que experimentaste al confrontar la teoría con la 

práctica. 

N º DE PREGUNTAS 

91 

02 

03 

04 

05 

06 

FUENTE: !bid. 

CATEGORIA DE RESPUESTAS N º DE RESPUESTAS 

Fué negativa porque la teoría 37 

contradice la práctica 

Fué difícil porque estamos mal 

preparadas 

Las bases teóricas si se ajus

tan a la práctica 

Qué es una continuidad de la 

práctica anterior 

Expectativa por aplicar los 

conocimientos 

Nos sentimos confusas y deso

rientados 

4 

4 

1 

48 

PORCENTAJE ( % ) 

77.08 

8.33 

8. 33

2.08 

2.08 

?. .08 

100.00 

...J 

\!) 



3. 1 TRABAJO SOCIAL EN SALUD 

En esta área el trabajo social es bien a través de su 

quehacer orienta a cerca de las causas y efectos de -

los problemas sociales, de igual forma de los recursos 

disponibles para que las personas afectadas asuman una p� 

sición organizada que contribuya al cambio de actitudes. 

El profesional deberá intervenir de manera adecuada y 

efectiva, conociendo ampliamente el problema, determinar 

las formas como lo enfrentan y qué alternativas de solu 

ción plantean para 

dades que a la vez 

tuación. 

Entre las funciones 

área tenemos: 

que asuman sus propias responsabili -

sirva de apoyo en mejoras de su si -

que ejerce el profesional en esta 

3. 1. 1 Promoción. Generar acciones entre las personas fren-

te a su realidad mediante la inauguración, ejecución y eva 

luación de programas que estén encaminadas a la salud. 

3. 1 . 2 Prevención. 

socio-económicas 

buyan a evitar 

Estudiar la incidencia de las variables 

para así elaborar programas que contri 

graves secuelas con relación a la salud. 
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Estudiar las actitudes y los valores que benefician o im

piden el acceso al logro de mejores niveles de salud. 

-Participar en el estu dio de la calidad y cantidad de los

servicios, programas, espectativas, y recursos de salud. 

-Orientar y capacitar a la població n sobre el uso de los 

recursos institucionales que puedan contribuir asegu 

rar que los individuos alcancen mejor calidad de vida. 

-Orientar, fortalecer la unidad familiar y capacitar a 

estos grupos para que aseguren la salud de sus miembros. 

-Capacitar a voluntarios, auxiliares y alumnos de trabajo 

social para ejecutar acciones de salud. 

3. 1. 3 Recuperación. Contribuir mediante un equipo in ter-o 

multidisciplinario en la restauración de las condiciones 

físicas y emocionales de las personas. 

-Orientar a la familia del enfermo para que sea un elemen-

to que pueda aportar directamente en la recuperación del 

mismo. 



3. 1 . 4 Rehabilitación. Asegurar que todo enfermo físico o men 

tal pueda lograr el uso máximo de su potencialidad. 

-Orientar al medio familiar, laboral, escolar, y comunita-

río para la reubicación social del enfermo minusválido. 

Para ubicarnos en el quehacer actual e� preciso tener conocí 

miento de las actividades que ejecuta el estudiante de tra 

bajo social en el área de la salud: Gerontología, sanea -

miento ambiental, medicina preventiva, a través de su prá� 

tica comunitaria en los rosales, CArlos Meisel, las Malvi-

nas, Puerto Colombia, Jhon Kennedy, Santuario, entre ellas; 

promover cursos de primeros auxilios,campañas de recolección 

de basura, desinfección de albercas, 

I fantil de talla y peso, actividades 

control al programa i� 

pro-calles, arboriza 

ción, aseo, fumigación, (V.er cuadro 2). 

En las actívidades realizadas en la práctica institucional, 

(Ve r Cuadro 4), en el hospital general de Barranquilla, Hos-

pital Eegional de Sabanalarga, puesto de salud, Base Na -

val, Centro médico de Confamiliar, Sena, Clínica Roberto -

Caridi, Clínica Bautista, Ins�, Hospital Pediátrico, menci� 

no las siguientes: Conformar club 

cos, programa de rehabilitación 

de hipertensos y diabéti-

para los i nvidentes, char-

las preventivas, rescate de pacientes, rondas por las salas 

82 



de hospitalización, control nutricional, suministrar consul 

tas de control a pacientes, ejecutar programas de creci-

miento y desarrollo, campañas de arborización, jornadas 

de sanidad escolar, charlas de saneamiento ambiental, tra-

tamiento del agua, conformar comités de aseo. 

Como se puede apreciar la tabulación arroja resultados ob 

jetivos sobre la forma como el practicante ejecuta activida 

des que hasta cierto punto difieren con su verdadero que-

hacer (ver cuadros 6 y 7), presentándose ta�bién el caso 

en que existen estudiantes que aún no diferencian en 

tre una actividad cotidiana a una ocasional. Esta �itua -

ción tiene sus causales como son: la deficiente prepar� 

ción académica, limitantes encontradas en la comunidad, 

desconocimiento del perfil profesional y poca madurez 

ha contribuí-profesional (ver cuadros 8- 9) , todo esto 

do para que el estudiante realice ac�ividades de com-

petencia de otros profesionales o distorcione las suyas, 

para lo cual es necesario mejorar nuestro quehacer m� 

diante una clara y concreta orientación que se le impaE._ 

ta a los estudiantes. 
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CUADRO 8. Consideras que el practicante de trabajo social ejecuta sus verdaderas funciones? 

Nº DE PREGUNTAS

01 

02 

TOTAL 

POR 

01 

02 

03 

04 

05 

QUE? 

(Octubre 1986) Jornadas Mañana-•rarde-Noche (Práctica Comunitaria). 

CATEGORIAS DE RESPUE.S'l'AS N ºDE RESPUESTAS 

NO 11 

Si 12 
-------

23 

La orientación es adecuada 9 

Existe completa libertad para 

idear 1 

Hay muchas limitantes 4 

Deficiente preparación 

académica 4 

La teoría no se ajusta a la 

práctica 2 

PORCEN'l'AJE (%) 

47.82 

52.14 

100.oo 

39.13 

4. 34 

17. 39

17.39 

8.69 

00 

,¡:,. 



Continuación 

06 

07 

'rüTAL 

FUENTE: Ibid. 

La comunidad desconoce las funciones de Trabajo 

social 

Es relativo de acuerdo a la situación 

2 

3 

23 

8.69 

4.34 

100.oo

00 
u, 



CUADRO 9. Consideras que el practicante de trabajo social ejecut a  sus verdaderas funciones? 

(Práctica institucional) 

N º DE PREGUNTAS 

PORQUE? 

01 

02 

01 

02 

03 

CATEGORIAS DE RESPUESTAS Nº DE RESPUESTAS 

si 

no 

Su intervención es profesio-

nal. 

Existen muchas limitantes ins-

titucionales 

Si ejecuta sus verdaderas fun-

cienes 

25 

23 

48 

8 

9 

10 

PORCENTAJE (%) 

52.08 

47. 91

100.oo

1 6.66 

18. 75

20.83 

(l) 

� 



Continuación 

04 Está en capacidad de programar y coordinar 

05 Hace falta madurez profesional 

06 Su intervención es asistencialista 

07 Los catedráticos presentan deficiencias 

08 Se carece de recursos 

09 Existe otro tipo de profesional que está 

ejerciendo las funciones de trabajo socal 

FUENTE: Ibid 

7 

6 

4 

2 

'1 

1 

--

48 

:1 4. 58 

1 2. 50 

8.33 

4. 16

2.08� 

2.08 

100.oo 

00 
-..J 



3.2 TRABAJO SOCIAL EN EDUCACION 

En el área de la educación debe tenerse en cuenta las 

de los participantes, su formación, su necesidades 

medio social y familiar; sus experiencias, el estatus-

que ocupan dentro de su grupo, para que existan po-

sibilidades de mejorar el aspecto personal como en 

su vida social, despertando así el interés por la supe-

ración que permit a reforzar la confianza en sí· mismo 

y facilitar la participación activa en todas las -

fases del proceso educativo lo que va a disminuir el 

analfabetismo Y a la vez contribuirá al desarrollo -

socio-económico de la comunidad. 

Las funcio nes que desempeña el Trabajador Social en la 

educacíón son: 

-Orientar a los niños que presenten problemas de com-

portamiento, al igual que su familia. 

-Integrar a los profesores, alumnos y padres de familia 

para un mejor desarrollo de sus actividades. 

-Planear, ejecutar y evaluar acciones que respondan 

a las necesidades de los estudiantes. 
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-Concientizar a través de charlas formativas y educati 

vas los padres de familia y alumnos. 

-Adquirir conocimientos a cerca de la realidad escolar 

mediante la investigación, con la finalidad de sumi-

nistrar elementos favorables para su desarrollo propio .. 

Trabajar con el personal docente y administrativo en 

los programas de bienestar estudiantil. 

-Crear un ambiente de relaciones humanas constante que 

permita una comunicación más efectiva entre los miem-

bros que hacen parte de la institución. 

-Asesorar la formación de grupos sociales, culturales, 

recreativos, deportivos, etc, de la institución. 

-Sugerir a los profesores algunas pautas 

el comportamiento del alumno. 

-Integrar a la comunidad a la actividad

do a la participación para la solución 

a seguir según 

escolar motivan 

de sus problemas. 

-Contribuir en la identificación y formación de lideres. 
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-Hacer partícipe al personal docente, y padres de fami-

lia de las políticas impartidas por el Estado. 

El estudiante de trabajo social en su práctica comunitaria 

en escuelas, casa de la cultura y casa campesina de Palmar 

de Varela, Acción comunal, Carlos Meisel, Las Malvinas, el 

Santuario, realiza las siguientes actividades en el área 

de la educación charlas, campañas de alfabetización, or-

ganizan grupos, proyectan películas, coordinan cursos 

de capacitación y juegos libres dirigidos. ver·cuadro 

2) •

Ahora en la práctica institucional ejecutada en el AIP 

(San Luis), Escuela no. 48 para niñas, instituto técnico 

Industrial, Instituto técnico Nacional de Comercio, Ho 

gar de la jóven,realizan las siguientes actividades: cur 

sos de capacitación, ciclo de charlas, dinámicas grupa -

les, orientan y asesoran a 1 a s f am i 1 i as , 

cuentros estudiantiles, tardes recreativas. 

organizan en 

Sin embargo, 

que se están 

la práctica demuestra (ver c�adro 10-11),

no contemplados en 

el perfil 

ejecutando 

profesional, 

ción no permite realizar 

actividades 

(ver anexo 3), ya que su interve� 

un verdadero trabajo social 

que se constituye en un aporte más valioso para la comu 

90 



CUADRO 10. Crees que el prácticante de trabajo social ejecuta acciones que no son de su com

petencia? (práctica comunitaria) 

NºDE PREGUNTAS

TOTAL 

01 

02 

FUENTE: Ibid. 

CATEGORIAS DE RESPUESTAS 

SI 

NO 

N º DE RESPUES'rAs 

1 8 

5 

23 

PORCENTAJE (%) 

78.26 

21.73 

rno.oo 



CUADRO 11. señala alguna de ellas 

Nº DE PREGUNTAS CATEGORIA DE RESPUESTAS 

01 Ejecuta acciones de su com-

petencia 

02 No ejecuta acciones de su 

competencia 

03 Celebrar festividades 

04 Recolección de basuras 

os Repartir comida 

Nº DE RESPUESTAS 

6 

5 

1 

1 

1 

06 Intervenir a nivel siquiátrico 

y psicológico 1 

07 Distribuir refrigerio 1 

08 Hacer rifas 3 

09 Comprar y distribuir volantes 1 

PORCENTAJE (%) 

26.08 

21. 73

4.34 

4.34 

4.34 

4.34 

4.34 

13.04 

4.34 

I!) 

N 



Continuación 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

FUENTE: !bid. 

Comprar carburo para pintar una 

escuela 

Reclamar balones 

Vender boletas en un bingo 

Atender un puesto de fritanga 

Elaborar cartas (secretaria) 

Mensajería 

Llenar fichas 

. 1 . 

23 

4.34 

4.34 

4.34 

4. 34

4.34 

4.34 

4. 34

·100.00

'° 
w 



CUADRO 12 CONOCES EL PERFIL PROFESIONAL (PRACTICA COMUNITARIA) 

N º DE PREGUNTAS 

TOTAL 

01 

02 

FUENTE: Ibid. 

CATEGORIA DE RESPUESTAS 

Si 

No 

N º DE RESPUESTAS 

,:, 

1 2 

23 

PORCENTAJE (%) 

47.82 

52. 17

lOO.oo 

\.O 

"" 



CUADRO 13. Conoces el perfil profesional 

N º DE PREGUNTAS 

TOTAL 

01 

02 

FUENTE: Ibid. 

CATEGORIA DE RESPUESTAS 

Si 

No 

N" DE RESPUESTAS 

38 

10 

48 

PORCENTAJES ( % ) 

79.16 

20'83 

100.oo

\l) 
lJl 



nidad facilitándole mediante la orientación el logro 

de mejores perspectivas. 

Para esto se requiere que el profesional tenga defini-

do sus objetivos y criterios frente al trabajo comunita -

rio. 

Además se están ejecutando 0t�as actividades en la prá� 

tica institucional ( ver cuadro 14-15), que también de 

muestran que esta intervención no está comprendida en 

el perfil profesional, situación que refleja la necesi -

dad de realizar acciones conjuntas 

sean un aporte para el verdadero 

y concretas 

traba j o socia 1 pe r ut i. -

tiendo de esta forma mayores posibilidades a las pers� 

nas para la adquisición de mejores condiciones hurnan2<s. 

3.3 TRABAJO SOCIAL CARCELARIO 

En esta tarea el trabajador social interviene participa!!_ 

do en la planeación , organización, supervisión y coordi 

nación del plan administrativo del penal que benefi-

cie a los internos y a sus respectivos familiares, to-

do esto con el fin de que mejores las condiciones de vi 

da y se respeten sus derechos como personas que conforman 

parte de nuestra sociedad. 
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CU ADRO 1 4. Crees que el prácticante de trabajo social ejecuta acciones que no son de su 

Competencia? 

Nº de PREGUNTAS 

01 

02 

. FUENTE: Ibid. 

CATEGORIA DE RESPUESTAS 

Si 

No 

N ºDE RESPUESTAS 

38 

10 

48 

PORCENTAJE (%) 

79. 16 

20.38 

100.oo

\.O 

...J 



CUADRO 15 Señala alguna de ellas. 

Nº DE PREGUNTAS CATEOGRIAS DE RESPUESTAS 

01 Mensajeros 

02 No ejecuta acciones que 

no son de su competencia 

03 Desplazarse a las empresas 

a solicitar recursos 

04 Aportar dinero 

05 Organizar eventos recreativos 

06 Es asistencialista 

07 Re6nplazar a un profesor 

en su ausencia 

08 Festeja� cumpleaños 

09 Ela�cra:- cartas 

N ºDE RESPUESTAS 

1 3 

10 

5 

3 

3 

2 

í 

1 

1 

PORCENTAJE (9.;) 

27.08 

20.83 

1 O. 41. 

6.25 

6.25 

4.16 

2.08 

2.08 

2.08 

�o 

OJ 



Continuación 

010 Organizar bingos 1 2.08 

011 Distribuir comidas 1 2.08 

012 Inscribir estudiantes 
'1 . 2.08 

013 Organizar campañas de aseo y 

fumigación 1 2.08 

014 Reparti� gaseosas 1 2.08 

01 5 Secretaria 3 6.25 

016 Recepcionistas ,. 2.08 

48 1 OO. oo 

) __________________________________________ 

FUENTE: Ibid. 

I.O 
I.O 



Las funciones que el profesioanl ejecuta en esta área 

son: 

- Presentar al director un plan de acción para impulsar 

la puesta en marcha de las actividades. 

-Reuniones periódicas del grupo administrativo con el 

trabajador social para tratar problemas que coordinados -

integren un mejor trabajo. 

-Organizar programas

lias de los internos. 

que vayan proyectados a las fami-

-Intervenir para que las políticas y normas que se adOQ 

social del interno. ten estén orientadas al bienestar 

Mantener la capacitaci6n a los internos. 

En la práctica institucional (Cárcel Municipal para varo 

nes ) las estudiantes realizan actividades tales como: 

ciclo de charlas, celebración del día del interno, coordi-

nan cursos de capacitación, se desplazan a otras institu-

cienes en busca de recursos ver cuadro 4) •

Al igual en la área anterior, el prácticante de trabajo so 
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cial ejecuta actividades no acordes con su carrera (ver 

cuadros 14-15), por ende se requiere de una mayor pro -

fundización del trabajo clarificando criterios y funcio-

nes que a la 

procurando 

vez va a permitir reforzar su contenido -

que su accionar esté encaminado· a mejo -

rar su quehacer lo que además, va a facilitar apor -

tes al 

do. 

grupo e individuo con quien se esté intervinién-

3.4 TRABAJO SOCIAL EN COOPERATIVA 

El profesional en esta área interviene en el aspe� 

to social y económico promoviendo a los socios a man 

tener 

ridad 

el sentido de cooperación, ayuda mutua y solida-

para que se conviertan en una institución de 

cambio social que impulse la movilización canaliza 

ción , promoción colectiva y solidaria de la acción 

comunitaria. 

Las funciones del profesional en esta área son: 

-Mantener una estrecha comunicación con la parte adminis 

trativa de la cooperativa y con sus respectivos comités. 
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- Fomentar la cooperativa educativa en forma constante. 

-Promover la creación

educativos, médicos, 

les tiene derecho 

-Planificar y ejecutar 

y mejoramiento de los servicios 

recreativos y préstamos a los cua 

el socio y su familia. 

programas conjuntamente con los 

socios y familias que a la vez respondan a sus propias 

necesidades. 

-Establecer constantemente la comunicación entre cooper�

tiva- socio y familia. 

-motivar a los socios y familiares para que intervengan 

en los proy ectos. 

-Coordinar

encaminado 

con los directivos 

a la recreación 

todo programa que vaya 

de los socios y familias. 

-Utilizar técnicas que instrurnentalicen operativame� 

te la actividad socio-económi ca de los socios. 

Las estudiantes de trabajo social en su práctica instit� 

cional realizan las siguientes actividades: charlas,con 

los socios y sus respectivas familias, paseos turisti -
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ticos, brigada de salud, cursos de capacitación, visitas 

domiciliarias, coordinación de seminarios, seguimientos 

de casos, elaboración 

cuestas. 

distribución y tabulación de en 

De lo anterior ,se puede mencionar que también se ejecutan 

actividades que en cierta medida no responden al queh� 

cer profesional motivo por el cual se hace necesario me 

jorar la intervención 

nan elementos críticos 

ya que de ésta forma se proporcio 

al trabajo que esté realizando, fa 

cilitándoles mayor orientación que 

to de su trabajo individual, grupal, 

permita el reforzamie� 

y comunitario, con la 

finalidad de que las mismas personas sean 1 as voceras 

e impulsadores de su propio desarrollo, para la cual se 

necesita de un acompañamiento que conste de una orien-

tación y asesoría hasta el momento 

lo requiera 

3. 5 TRABAJO SOCIAL LABORAL 

La intervención del profesional 

sidad social del desarrollo laboral 

que el mismo proceso 

surge como una nece 

en donde se organi-

za a los individuos y grupos de la misma empresa para-

que obtengan los recursos necesarios y orientados a 

un fin especifico logren el ritmo del desarrollo so 
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" 

cial al económico; 

impulsar programas 

a partir de aquí 

de capacitación 

es indispensable 

que estén acorde 

con la realidad socio-económica-familiar de la clase obre 

ra. 

Entre sus funciones tenemos: 

-Atender problemas de rendimiento de los trabajadores. 

-Administrar planes de beneficiencia social dentro de la

misma empresa. 

-Orientar y realizar programas de capacitación a fa-

miliares y trabajadores. 

-Promover, coordinar, realizar planes de recreación y bie 

nestar. 

-Orientar a los trabajadores acerca de los servicios que 

les puede brindar el SEna ( servicio Nacional de Aprendl 

zaje). ICT (Instituto de Crédito Territorial), ICBF (Insti 

tuto colombiano de Bienestar Familiar) ,etc. 

-Orientar al trabajador en la compra de la vivienda. 
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-Realizar seguimiento de caso.

en la coordinación de programas de medicina-Intervenir 

preventiva y curativa dirigida a los trabajadores y a 

sus respectivas familias. 

-Ubicar al individuo en su medio social a través de 

la orientación para el logro de los objetivos. 

-Elaborar proyectos con base en las necesidades de los 

trabajadores que a la vez los beneficie. 

-Capacitar al trabajador para mantener el potencial -

humano 

-Evaluar

tención 

y 

-Realizar 

productivo 

todo tipo de 

de resultados 

un trabajo 

de la empresa. 

intervención que pe rrni ta la ob 

positivos. 

interdisciplinario con los trabaja-

dores que tengan problemas de adaptación. 

-Ejecutar

dos. 

programas que vayan encaminados a los jubil� 
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Las actividades que el estudiante en 

cional, desarrolla en el área laboral, 

práctica 

fábrica 

institu -

de lico -

res del Atlántico, 

Mercado público, 

Departamento Administrativo Municipal, 

Empresas de Transporte Urbanof Eventos -

recreativos, visitas domiciliarias. 

En el área laboral, las practicantes ejecutan actividades 

que no van acorde con su accionar como así lo indica el 

cuadro o cuadros (14 y 15), entre otras como organizar 

fiestas durante el año, las cuales no aportan elementos 

analíticos y objetivos que conlleven a dar soluciones via 

bles a las situaciones que hacen parte de su intervención. 

Comparándolo con sus verdaderas funciones es necesario pro-

fundizar en su contenido parq darle un enfoque diferen-

te a la profesión, que de lograrlo se estaría cumplien-

do con los objetivos planteados en el perfíl profesional 

de trabajo social. ( ver anexo 3) .

3. 6 TRABAJO SOCIAL EN VIVIENDA 

El trabajo profesional en esta área moviliza los re-

cursos humanos 

colaboración 

a la comunidad. 

y materiales 

para resolver 

mediante 

los problemas 

un proceso de 

que afectan 
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Entre las funciones que realiza el profesional tenemos: 

-Interviene en la elaboración de proyectos que estén en-

caminados al mejoramiento de la vivienda. 

de construcción que vayan -Contribuye 

dirigidos 

en los programas 

a la superación de las condiciones habita 

cionales de la familia evitando así el hacinamiento, 

pero haciendo 

habitan. 

más estrecha la relación de quienes la 

-Divulga y orienta a las familias a cerca de los progr� 

mas de construcción los cuales tienen su sistema de 

ayuda mutua, tarea que debe ir acompañada de una motiva 

ción constante. 

-Organiza a los grupos en el aspecto psico-social para 

así integrar a, los participantes. 

-Elabora un plan de trabajo con los grupos que van a Pª!. 

ticipar en el programa. 

-Ejecutar con las familias un proceso propiamente educa 

tivo que a la vez cubra a toda la comunidad. 

107 



-Crear entre los grupos

lidaridad. 

ese sentido de pertenencia y so 

-Motivar a las familias y líderes de la comunidad en el pr�

yecto, para que se apoyen, estimulen, y se hagan partícipes 

y responsables de su propio trabajo. 

-Integrar a las familias entre sí y dentro del mismo con-

texto social, constituyendo nexos de vida comunitaria -

y org anización social. 

Teniendo en cuenta las funciones planteadas anteriormente y 

haciendo un paralelo con lo que las practicantes realizan 

en vivienda huerto y asociación para vivienda 

laureles (ver cuadro 4), notamos que difiere 

popular los 

la una de la 

otra por su contenido razón por la cual se debe redirec 

cionar su intervención ya que ejecuta actividades que 

son propias de las organizaciones de base y de la misma 

comunidad (ver cuadros 14-15). 

3. 7 TRABAJO SOCIAL EN FAMILIA

El profesional tiene una cobertura muy amplia en esta 

tarea porque es en el núcleo familiar en donde se des 

prenden todas las necesidades y problemas que tienen 
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las personas y de aquí en donde tornan su influencia en 

cualquier actividad realizada�por el hombre. 

La naturaleza de los cambios sociales nos dan una explic� 

ción para así atender la problemática de la familia en 

donde se tiene una conducta, principios y una distribución 

de las tareas dentro de su propio núcleo. 

Entre las funciones del profesional en la familia tenemos: 

-Mantener en las familias la comunicación

potenciales de sus miembros. 

-Promover a las familias a que participen

de sus problemas 

y resaltar los 

en la solución 

--Fomentar la relación entre las familias por medio de la 

conciencia y organización para que den respuestas 

sus problemas comunes. 

-Promover, coordinar e incentivar actividades recrea ti-

vas con los miembros de la familia. 

-Realizar seguimientos de casos.
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1 1 O 

Incentivar a las personas a mejorar en todo lo que respecta 

a la vida familiar por medio de la orientación. 

-Crear en el núcleo familiar un ambiente de relaciones 

humanas constantes que facilite una comunicación más es -

trecha entre sus miembros. 

-Planear, ejecutar y evaluar acciones tendientes al me 

joramiento de las relaciones familiares. 

-Promover programas que sean encaminados a los problemas

patológicos. 

-Crear programas que respondan a las necesidades de los 

problemas de drogadicción, aportando a la vez para la recu-

peración y superación de sus propias condiciones. 

Las actividades que desarrolla el estudiante de trabajo s� 

cial en el área familiar son ejecutadas en ambas prácti 

cas, (ver cuadros 2-4) , entre ellas menciono: conformar-

grupos familiares, cursos de capacitación, visitas familia 

res, seguimientos de caso, charlas sobre relaciones inter-

personales, paseos turísticos, etc,. 

En el área familiar es en donde se están ejecutando acti 



vidades que van más acorde con las funciones que debe 

realizar el practicante, sin embargo, se requiere de 

mayor implementación y profundización y a  que la estabili 

dad familiar es el principal factor que contribuye al buen 

rendimiento y desempeño del ser humano en su propio 

quehacer y en cualquier nivel. 

Como se puede apreciar 

jetivos sobre la forma 

la tabulación arroja resultados ob 

como el practicante ejecuta activi 

dades tanto en la práctica comunitaria como en la institu 

cional que difieren con su verdadero quehacer de aquí 

que en la mayoría de los casos pierde su contenido 

científico debido a la guía metodológica que le es impa� 

tida a las practicantes (ver cuadros 16 y 17). 

El desarrollo de la práctica comunitaria 

serie de inquietudes en el profesional 

despierta una 

de trabajo sQ. 

cial debido a que las personas involucradas en ella no 

le han dado el valor que merece, olvidándose de que 

su accionar es muy 

ere con los grupos 

puesto que es aquí 

diversas situaciones 

rico y en la medida 

y el individuo mismo, 

que se involu -

se va formando 

en donde el profesional confronta 

que debe sobrellevar sin necesidad 

de caer en la manipulación, ni ser autosuficiente, por el 

contrario, debe sentar sus bases en la autogestión para 
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CUADRO 1 6. Consideras que la guía metodológica que recibes te permite obtener los objetivos 

de la práctica comunitaria . 

N º DE PREGUNTAS 

TOTAL 

01 

02 

FUENTE: Ibid. 

CATEG ORIA DE RESPUESTA 

Si 

No 

NºDE RESPUESTAS 

11 

12 

23 

PORCENTAJE ( % ) 

47.82 

52 .14 

100.oo

.... 

.... 



CUADRO 1 7. Consideras qu·e la guía metodológica que recibes te permite obtener los objetivos 

en la práctica (Institucional). 

NºDE PREGUNTAS

'l'OTAL. 

01 

02 

FUENTE: Ibid. 

CATEGORIA DE RESPUESTAS 

No 

Si 

Nº DE RESPUESTAS

25 

23 

48 

PORCENTAJE (%) 

52.08 

47. 91

100. 00

w 



esas ideas llenas de una excesiva dependencia así derogar 

lo que trae 

capacidades 

como secuela impedimentos para desarrollar -

Pasando al 

y aptitudes en las personas y grupos. 

otro ámbito de la práctica tenemos que la 

intervención del estudiante en el campo institucional en 

donde también se reflejan deficiencias siendo poca la 

diferencia que existe con la 

del 

anterior práctica, situación 

que distorciona la imágen trabajo social como pr� 

fesión ( ver cuadros 18 yl 9). 

Las instituciones surgen como respuestas a una necesi-

dad de la sociedad las que con sus políticas se convier 

ten en un paleativo para sanear los malestares sociales 

y que varían de acuerdo al contexto económico, político y 

social. De aquí 

trol mediante 

que las instituciones 

la rehabilitación. 

ejercen un con -

La intervención del profesional está dirigida hacia la 

orientación, planeación, 

se constituye 

programación 

en un aporte 

de su trabajo que a 

al individuo con -'-la vez 

templada en su medio familiar y social. 

Seguidamente menciono las actividades que se consideran 

negativas ejecutar tanto en la práctica comunitaria como 

1 1 4 



cu ADRO 1 8. Qué opinas con respecto a la imagen que tiene trabajo social como profesión? 

( PRACTICA COMUNITARIA) 

N º DE PREGUNTAS CATEGORIA DE REPPUESTAS N ºDE RESPUESTAS PORC ENTAJE (%) 

01 Buena 4 17.39 

02 Mala 4 17. 39

03 Muy mala 1 4.39 

04 Desconocida 6 26.08 

05 Distorsionada 8 34.78 
--

23 100.oo

POR QUE? 

01 Se desempeña bien en 3 13.04 

el campo de práctica 
02 

Su intervención es asis- 5 21. 73

tencialista y filantrópica. 

03 Es folclórica 1 4.34 

u, 



Continuación 

04 Es relativamente nueva 1 4.34 

05 Falta maduréz profesional 9 39. 1 3

06 Tiende a confundirse con damas 
grises 2 8.69 

07 Se encuentra marginad� 1 4.34 

08 Su intervención está limitada 1 4.34 

23 1 00. 00 

FUENTE: Ibid. 

01 



CUADRO 19 Qué opinas con respecto a la imágen que tiene trabajo social corno profesión? 

( PRACTICA INSTITUCIONAL) 

N ºDE PREGUNTAS 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

POR QUE? 

01 

CATEGORIA DE RESPUESTAS 

Buena 

Muy buena 

Regular 

Mala 

Muy inala 

Desconocida 

Distorsionada 

Se carece de maduréz 
profesional 

N ºDE RESPUESTAS PORCENTAJE (%)

9 l S.75 

1' 2.08 

3 6.25 

11 22.91 

6 1 2. 50 

1 2 25.00 

6 12. 50

48 100. 00

13 2:·.os 

...J 



Continuación 

02 Interviene profesionalmente en su campo 

03 En el campo de práctica desconocen el 

trabajo social. 

04 Se ha distorsionado su accionar 

05 La formación acad�mica es deficiente 

'l'OTAL •••••••. 

FUENTE: Ibid. 

13 

1 O 

10 

2 

48 

27 .08 

20.83 

20.83 

4.16 

100.oo

� 

_. 
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en la institucional. 

-Práctica Institucional:

- Ser mensajeras

-Desplazarse a las empresas a solicitar recursos

-Aportar recursos económicos

-Organizar fiestas durante el año

-Desempeñarse como secretaria 

-Reemplazar al profesor� en su ausencia

-Organizar bingos

-Distribuir comidas

-Inscribir estudiantes

-Distribuir gaseosas

-Recepción

=JF'ráctica Comunitaria: 

- Celebrar todo tipo de festividades durante el afio

-Comprar carburo para pintar una escuela

-Recolectar basuras

-Intervenir a nivel isquiátrico y sicológico

-Realizar rifas

-Comprar y distribuir volantes

-Desempefiarse como secretarias



-Vender boletas en un bingo

-Atender un puesto de fritanga

-Repartir - refrigerio

-Recolectar dinero

-Distribuir comida en fiestas

-Reclamar balones de fútbol.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es necesario que el 

trabajador social mediante la realización de sus activida 

des sea objetivo y consciente del papel que desempeña fre� 

te a la realidad social para que haga posible desarrollar 

sus propias habilidades y aptitudes simultánemente con 

las del género humano con quien está interviniendo para 

facilitar la toma de decisiones y apersonarse de sus 

propios problemas con proyección a la búsqueda de una 

solución. 

En la mayoría de las veces, que se tiene 

to con la realidad se encuentra implícita 

el primer contac 

en ella carac-

terísticas diferentes 

y cultural político 

domina sobre los demás 

bien sea en lo económico, social, 

en donde uno de estos aspectos pr� 

lo que requiere 

del profesional en formación siendo 

la presencia 

sujeto orientador, 

motivador, 

pañamiento 

educador, asesor, mediante el proceso de acom

permanente y compromiso. 

1 2 O 



4. PROPUESTAS PARA EL PROCESO DE LA PRACTICA 

COMUNITARIA E INSTITUCIONAL 

Como propuesta a todo el contenido teórico -práctico,es 

necesario plantear propuestas 

profesional 

que permitan mejorar -

el quehacer del en formación de tra 

bajo Social durante el proceso de la práctica comunita 

ria e institucional ( ver cuadros 21 y 22). 

El profesional se involucra constantemente 

rea de la transformación lo que le facilitará 

con la ta 

definir-

su intervención 

vas situaciones, 

en la medida que se 

esta redefinición 

le presenten nu� 

debe ser producto 

de un trabajo de investigación basado en la realidad es 

pecífica en la cual está accionando para así plan -

tear estrategias que se ajusten a la situación actual 

asumiendo de esta forma una posición crítica, interés 

por la profundización de la teoría, por la renovación y 

definición 

cuestionar 

de la práctica concediéndole al profesional -

su pro pi á labor. ( ver cu adro s 22 y 23). 
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CUADRO 20 Qué observaciones puedes hacer al proceso de práctica tendientes a mejorar su 

realización (Practica comunitaria). 

N ° DE PREGUN'l'AS CATEGORIA DE RESPUESTAS NºDE RESPUESTAS PORCEN'l'AJE (%) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

FUENTE: ibid 

Que las supervisoras mejoren 
la orientación. 

Mejorar el proceso metodológico 

Que se instrumentalicen los ta-

lleres 

Que la coordinadora frecuente los 

campos de práctica. 

Que se dicten las cátedras básicas 

para la práctica. oportunamente. 

Que exista más comunicación entre 
supervisoras y prácticantes. 

9 39.13 

6 26.08 

2 8.69 

2 8.69 

2 8.69 

2 8.69 

23 1 OO. oo 

N 

:,..) 



CUADRO 21. Qué observaciones puedes hacer al proceso de práctica 

realización ( Práctica Institucional) 

tendientes a mejorar su 

NºDE PREGUNTAS CATEGORIA DE RESPUESTAS NºDE RESPUESTAS PORCENTAJE {%) 

01 

02 

03 

04 

05 

Que se dicten las cáte 

dras necesarias para que 

el practicante mejore su 

intervención. 

Que los catedráticos se 

preparen mejor 

Modificar la guía metodoló 

gica 

Que se implmenten los empalmes 

Que la supervisora y coordi .,a-
dora visiten con mayor frecuen-

15 31. 25

11 22.91 

6 1 2. 50 

6 12. 50

3 6.25 



Continuación 

cía los campos de práctica 

06 Que se implementen los talle-

res 

07 Actualizar las cátedras 

08 Que exista un presupuesto des-

tinado para trasladarse al cam-

po de práctica. 

FUENTE: Ibid. 

2 

2 

3 

48 

4.16 

4. 16

6.25 

100.oo

N 

.� 



CUADRO 22 Consideras. que la fonnación académica es eficiente para intervenir en el- campo de 

práctica asignado (Práctica comunitaria). 

N ºDE PREGUNTAS 

01 

02 

POR QUE? 

01 

02 

03 

CATEGORIA DE RESPUESTAS 

Si 

No 

Hace falta mas preparación 

No se ven las cátedras indis-

pensables oportunamente 

Las su pervisoras no dan la 

orientación suficiente 

N º DE RESPUES'fAS PORCENTAJE ( % ) 

4.34 

22 95.65 

23 100.oo

9 39. 13

8 34.78 

2 8.69 

N 

V1 



Continuación 

04 No se desarrollan todos los programas 

05 No existe amplia bibliografía 

06 Tenemos las bases necesarias para 

aplicarlas en la práctica 

FUENTE: Ibid. 

2 

1 

1 
---

23 

8,69 

.434 

4.34 

100.oo

N 

(J) 



CUADRO 23 Consideras que la fonnación académica es eficiente para intervenir en el campo 

de práctica asignado ( Práctica Institucional) 

NºDE PREGUNTAS

01 

02 

POR QUE? 

01 

02 

CATEGORIA DE RESPUESTAS 

No 

Si 

Los catedráticos brindan 

una deficiente orientación 

La teoría no se ajusta a la 

practica. 

Nº DE RESPUESTAS

40 

8 

48 

15 

1 3 

PORCENTAJE (%) 

83.33 

16. 66

100.oo

31. 25

27. 08

N 

'1 



Continuación 

03 No se ven las cátedras necesarias oportu-

narnente. 

04 Las bases teóricas si son eficientes 

05 El estudiante no investiga 

FUENTE: Ibid. 

11 

8 

48 

22.91 

16.66 

2.08 

100.oo

N 
(X) 



Esto nos lleva a la conclusión de que es necesario re-

def:. nir los contenidos teóricos de trabajo social, o 

sea, que estén apoyados en nuestra realidad Latina, 

Nacional y local, por lo tanto, las teorías deben ser 

actualizadas para que de ésta forma pueda tener apll 

cabilidad. 

Para llevar a cabo todo este proceso es de vital impor

la s ex -tancia tener como base la investigación socia¡, 

periencias vividas a través del desempeño profesional, 

mantener una continuidad en los programas y que 

estos se ajusten a las circunstancias cambiantes, para 

lo cual se requiere de una actitud cuestionadora, obj� 

tiva y desarrollista con proyección a la transformación. 

El trabajador social contribuye con sus aportes a la 

acción mediante la dimensión de la práxis la que 

le exige mantener una posición firme en la intervención 

frente a la realidad en que se encuentra accionando, man-

teniendo así ei espíritu de lucha y superación en las 

personas que estén 

vida más humana 

proceso que sólo 

ves de una actitud 

propios de nuestra 

encaminadas en la búsqueda de ti.na 

mediante 

se logra 

crítica 

historia 

la transformación social, 

con una tarea ardua a t::.ra 

y revolucionaria que sean 

y dialéctica social. 
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Por esto es conveniente enfatizar que por el significa-

do y naturaleza de la práctica de Trabajo Social es 

importante la claridad teórica-práctica del 

con respecto a la dirección de su trabajo. 

profesional -

Desde este pun-

to de vista es necesario recuperar la posibilidad 

que tiene el trabajador social de producir conoci 

mientes entre la teoría y la práctica que le per-

miten orientar su intervención en la realidad, en-

fatizando además, de esto los conocimientos que pu� 

dan aportar otras ciencias. 

Esto nos indica que para la práctica profesional es n� 

cesaría definir objetivos y plantear 

sean elaboradas sobre una base clara y 

propuestas 

con�reta 

que 

que 

es la realidad social porque no debemos desconocer -

que el 

ceptos 

relación 

Trabajo Social posee valores, principios y con-

que convertidos en acción caracterizan as.í la 

entre el profesional y la realidad conocien-

do y respetando su cultura para intervenir de forma -

crítica con una perspectiva histórica para apoyar -

y contribuir al desarrollo de la conciencia motivan-

do al cambio social que cree a su vez el sentido de 

responsabilidad y compromiso 

problemas, promoviendo su 

cuente en todos los niveles 

en la solución de sus 

activa y conse participación 

para la toma de decisiones. 
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Este estilo de trabájo requiere renovarse permanente -

mente mediante un proceso continuado y dinámico el cual 

se logra con la organización, participación, intereses co 

de munes paso a la conformación 

otros 

y definidos, dando 

grupos de trabajo que se proyectarán a organiza-

ciones más grandes persiguiendo el mismo fÍn. 

A continuación menciono las propuestas para ambos -

campos de práctica: 

-Modificar el bagaje teórico impartido a los estudiantes. 

-Que los catedráticos sean exigentes con las prácticantes 

frente a su campo de acción, un ejemplo es, el cuestionar -

y revisar constantemente 

dad de su intervención 

-Que se haga selección

tad de Trabajo Social 

el accionar para medir la cali -

profesional. 

del personal aspirante a la facul-

-El prácticante debe

de práctica en donde 

conocer todo lo concerniente al campo 

va a intervenir. 

-Que los talleres y empalmes 

cos e ilustrativos. 

sean más críticos, dinámi -

1 3 1 



-Que las cátedras que tienen que ver con la práctica sean 

dictadas oportunamente. Ejemplo: trabajo social indi-

vidual, planeación, administración social, diseño de 

programas, seminario de Bienestar Social, 

rnilia, investigación en Trabajo Soc�al, 

nal, relaciones industriales. 

-Que las supervisoras y estudiantes 

práctica como un 

como un compromiso 

requisito 

social. 

académico 

Derecho de Fa

ética profesio -

no sientan la 

solamente, sin6 

-Que las supervisoras acompañen más de cerca el proc� 

so de práctica que las estudiantes vienen desarrollan 

'do en sus respectivos campos de acción. 

-Dejar documentos escritos a cerca de nuestras vivencias

adquiridas en el campo no sólo como exigencia académica, 

sinó como un compromiso frente a la profesi6n. 

-Conformar y orientar un trabajo grupal

nas para desarrollar en ellas el sentido 

mediante la autogestión. 

con las perso

de superación 
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CONCLUSIONES 

Est·-= trabajo es un aporte más para la práctica comuni 

taria e institucional que los estudiantes de la Universí 

dad Simón Bolívar están ejecutando. 

Aunque aGn quedan vestigios lo que no permite en su 

totalidad superar su quehacer que en cierta medida no 

es lo más acertado, porque se convierte en un Óbice -

�ue entorpece la imagen de la profesión. 

Para implementar lo anterior se debe acudir a los 

resultados obtenidos mediante la tabulación de encues -

tas en donde los estudiantes expresan sus inquietudes-

a cerca del contenido de la práctica y para mejorar 

nuestra intervención es indispensable unificar criterios 

y principalmente asumir el compromiso frente a 

fesión y la misma realidad social. Para esto es 

la pr� 

im-

portante no perder de vista la objetividad, evitan-

do así el riesgo de caer en la sóla práctica académica. 

Por tal motivo, se debe proyectar en niveles elevados 



con una cobertura más amplia que brinde elementos que 

se ajusten a la realidad social en la que se está in 

terviniendo. 

Con base en lo anterior, se debe tratar de desplazar todo 

no sea de nuestra competencia profesional, dg lo que 

bido a que 1� tabulaci6n demuestra que el alto índice-

de los resultados se encuentra en estas actividades no 

profesionales motivo suficiente que nos debe impulsar a 

mejorar nuestra intervención. Debernos abrir de esta 

forma nuevos caminos, recursos que son producto de una 

realidad sentida por las personas y vívidas por no 

sotros que en el momento 

tener muy en cuenta 

que intervengamos es nece-

sario los valores de las personas, 

lo que cada uno puede dar sin imponer patrones, esquemas, 

por el contrario deben ser flexibles frente al dinamismo -

que manifiestan las personas, grupos y comunidades 

con los cuales estemos accionando. 

Por ende estos planteamientos no deben pasar por de 

sapercibidos debido a que son productos de una realidad -

que es la práctica, lo que cotidianamente se está de 

sarrollando y para superar esta situaci6n es indispe� 

sable 

perar 

que nos preocupemos mediante el compromiso a s ti

todos los i.mpases que en cierta forma están 
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entorpeciendo nuestra labor social y para rescatar 

nuestra imágen debemos unificar y definir criterios que 

respondan a una situación sin perder visión como 

profesionales participando y convirtiéndonos en elemen 

tos activos y claros del quehacer planteando estrategias 

y alternativas de acción que faciliten la búsqueda de 

la transformación social. 



RECOMENDACIONES 

-Que el estudiante de Trabajo Social durante su proceso 

de práctica comunitaria e institucional centre su in 

terres en la investigación 

le 

la 

permita diagnósticar 

problemática a 

das en este trabajo. 

partir 

y 

de todo el contexto que 

a vez intervenir en 

de 

la 

las propuestas plante� 

-Que 

titud 

los profesionales en formación mantengan una ac 

actualizada, desarrollista y objetiva 

tervención que se dirija a mejorar su accionar. 

a su in 

-Que los practicantes de Trabajo social de la Universidad 

Simón Bolívar tengan presente para su intervención este -

trabajo, porque es resultado de toda una investiga -

ción cuantitativa, cualitativa, analítica y reflexiva de 

la re al idad de la práctica comunitaria e institucional. 

-Revisar el perfíl

lidos que permitan 

profesional para tener elementos vá-

mejorar nuestra intervención. 
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-Comprometernos con la profesión y con la sociedad por-

que el profesional está en capacidad de orientar sus 

aportes a las personas. 

-No perder de vista la objetividad, realidad social,los 

intereses comunes, lo que la gent:e puede aportar y sus 

proyecciones. 
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O .1 TEi''!A 

"Evaluación de las actividades que real iza el estudiante 

de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar en su 

práctica comunitaria e institucional que distorcionan las 

funciones de su profesión". 

O. 2 PLANTE..Z:,,.MIENTO DEL PROBLEMA

La profesión de Trabajo Social enfatiza su accionar prt 

mordialrnente a la clase menos favorecida con el propósito 

de incentivar al pueblo para que sea gestor de su propio 

desarrollo y suscite al ternativas de solución a los proble_ 

mas colectivos. 

El Estudiante de Trabajo Social se forma dent ro de éste co� 

texto enmarcándose adem ás en un perfíl profesional que 

señala los aspectos en que cada institución de formación 

lo ubica, sin embargo, estamos en una sociedad dividida 

en clases en que no puede aplicarse todos los elementos 

que nos proporciona las ciencias sociales, porque choca con 

el criterio de constitución de los países capitalistas, é� 

to involucra necesariamente al Trabajo Social en una si_ 

tuación difícil frente a lo que le corresponde en insti_ 

tuciones de servicio de carác ter privado y público, Ade _ 

• 
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más la formación del estudiante llega a éstas institucio_ 

nes bajo un criterio de análisis de in terpretación, de 

planeador, co ordinador, evaluador, etc. 

Desde el punto de vista de formación empresarial al estu 

diante se le enseña a: 

-Detectar cientifícamente mediante métodos y técnicas los

estados carenciales de la población product iva, sus probl� 

mas, conflictos, intereses que definan formas de vida, pro_ 

ducción y bienestar. 

-Desarrollar proyectos colectivos de participación y mejor�

miento de la calidad de vida. 

-Canalizar hacia l os trabajadores el manejo de los rp,-.11r_

sos de la institución de servicios, como la Caja de co�pe� 

sación familiar, Seguro social, Bienestar S ocial. 

-Sistematizar e in terpretar los procesos investigativos para

lograr diagnósticos y pronósticos que reflejen la situación 

colectiva e individual del componente social cte la produc_ 

ción. 

Desde una acción institucional enseña a 
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-Detectar por medios de procesosr técnicas de investiga_ 

ción cientifíca, las condiciones, niveles y calidad de 

vida de los usuarios, para una correcta prestación de 

sus servicios. 

-Participar activamente en el trabajo nultidisciplinario

a nivel de los procesos de rehabilitación de sus servicios. 

-Orienta y educa a los beneficiarios en lo relativo a 

sus estados carenciales, en los problemas, conflictos e 

intereses familiares, comunales y laborales. 

-Proveer de objetividad a los beneficiarios que la atienden,

para la comprensión racional de su propia realidad. 

La formación profesional a nivel comunitario toca aspectos 

tales como: 

-Inducir a la comunidad a su propia gestión sin la partici_

pación de agentes externos que manipulen sus intereses y 

motivaciones. 

-Capacitar y orientar los núcleos de referencia del trabajo

comunitario en la consecución de su entidad, creatividad, a� 

tonomía y socialización. 



Establecer- canal es populares de comunicación, mediante 

la 
. . ' 

anllTlac1on socio-cultural. 

-Estimular la organización espontánea en favor a lo_ 

grar y ampliar la cantidad, calidad y cobertura de 

los servicios públicos. 

No obstante dentro de la vida práctica hay estudiantes 

que van desarrollando actividades que chocan con és_ 

tos principios de f orrnación, actividades que apesar 

de estar infundida en la fé de servicio, no de_ 

jan de ser cuestionables por cuanto son simples accio_ 

nes que requieren del análisis e interpre tación tales 

corno en el campo de la educación hace entrega de 

bole tines, realiza rifas y reemplaza al profesor en 

su ausencia; en la salud, realiza historias sociales, 

descuentos de consultas a los usarios, se desplaza al 

comercio para recolectar fondos que permita a la vez 

suplir las necesidades más apremiantes de determinados 

pacientes; en la cárcel se convierte en mensajero di_ 

rect o entre el interno y la familia en la empresa es 

mediador 

derazgo 

entre el jefe y el obrero, además toda el li 

en las actividades recreativas, hecho por el 

cual recibe el calificativo de "promotor de eventos bai 

lables". 
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Por la falta de conocimientos de algunos miembros de 

las comuni dades y directivos de las instituciones con 

respecto a las funciones que debe ejecut ar el est udiante 

en práctica, 

sión. 

le asignan act ividades ajenas a la profe_ 

Los aspectos que anteriormente están señalados se reto-

man de las viviendas adquiridas durante la práctica 

comunitaria e institucional y los talleres del periódo 

----.-----···---------de 198·6. Estos elementos 

ciertos interrogantes tales como: 

generan -

-¿ Cuáles son las causas del por qué el estudiante de 

Traba.jo Social en su práctica comunitaria e institucic __ 

nal realiza actividades ajenas a su profesión distorci.2_ 

nando así su quehacer? 

-¿ Si se hacen planteamientos a cerca de que el Trabajo

Social ha alcanzado un nivel científico, porque las 

actividades que el estudiante realiza no son cientificas? 

-Dentro del esboz o de ést os interrogantes podemos en 

contrar una serie de indicado res que permiten visualizar 

de una fornE más amplia esta investigación, como son: 

-La falta de maduréz profesional en el estudiante,

-Las :[X)líticas que se derivan del cam:[X) de práctica.
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-El interés cuanti tativo del estudiante (calificación).

0.3 DISEÑO DE ESTUDIO 

0.3.1 Obje tivos 

0.3.1.1 Objetivo General 

Investigar las causas del por qué el estudiante de Trab§_ 

jo social en su práctica comunitaria e institucional 

de la Corporación. Educativa mayor de l Desarrollo Si_ 

món Bol ivar, realiza actividades que no pertene cen a 

su profesión, de aquí la importancia que tiene el dar 

una ubicación de las funciones, para rescatar la irn§ 

gen profesional intervinie ndo con mayor idoneidad en 

los diferentes campos de su accionar. 

0.3 .1.2 Obje tivos Es.i;:ecifícos 

- Suministrar por medio de éste trabajo una información

amplia a cerca de los cambios que ha sufrido la pro_ 

f esión, a todos los estudiantes en práctica de Trabajo 

Social de la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo 

"Simón Bolívar", para así aumen tar la documentación que 

le permita al mismo visualizar el desarrollo de la facul_ 
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tad. 

Investigar cuales son los elementos que tergiversan 

el accionar del prácticante motivo que l o  aleja de 

un idóneo desempeño profesional, para lo cual enmarcan 

porpuestas que mejoren· su formación. 

-sistematizar las experiencias adquiridas en el t ranscur

so de la profesión p resentando elemento s básicos que le 

permitan al practicante ubicarse en su accionar. 

0.4 JUSTIFICACION 

En el desarroll o de la práctica comunitaria e instituci� 

nal el estudiante en formación realiza una serie de 

actividades que no van acorde con su quehacer profesio 

nal, por ende se le da un enf oque distorcionado a la 

verdadera función del t rabajo social. 

Este estudio permite destacar la poca integridad y mad� 

réz del prácticante, motivo que lo impulsa a ejecut ar� 

tividades que no están condensadas en el per fíl profe_ 

sional, argumento que me ha incitado a realizar esta 

in vestigación. Trabajo Social siendo el interesado en 

mejorar la imágen profesional se preocupa en aunar es_ 
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fuerzos para dar a conocer el verd adero sentir de la 

profesión, para lo cual consi dero, que éste t rabajo 

va a ser de much a uti li dad para el estudiante y prQ 

fesores que estén vin culados a ella para indagar y 

registrar su contenido que a la vez ofrece elementos 

interesantes que le permita una mejor com prensión y 

análisis de la profesión. 

O .5 DELIMITACION TEMFORO ESPACIAL 

El desarrollo de este tema se erunarca dentro del proble_ 

m a  distorción de funciones del estudiante de Trabajo So 

cial en su práctica comunitaria e institucional de la 

Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar 

en la ciudad de Barranquilla. 

En el aspecto temporal de la investigación se delimi 

ta en el año de --------- 1986, pero retomando algunos -

elementos des de el momento en que se inició la profesión. 

0.6 LIMITACIONES 

En la investigación que des arroll he encontrado limitan 

tes corno pocos------------ documentos sobre el tema, la 

carente sisterra.tización de experiencias que garantice el 

33 



desarrollo del pro�rama de la facultad y la actitud de 

las estudiantes de Trabajo Social de la Universidad 

politana. 

O. 7 DISEÑO METODOLcx:;rco 

o. 7. 1 �étodo 

Metro 

El mé todo utilizado 

permite comprender 

es el materialismo dialéctico porque 

la 

problema no quedándose 

problemática, causas y 

en el sólo análisis 

efecto del 

crítico 

sinó proyectando acciones 

de la realidad, este es el 

concretas de transformación 

único método de estudio apll 

cable a la solución estructural de los problemas socia -

les, 

tema 

mento 

económicos, políticos que se contemplan en el sis-

capitalista. Además, la misma estructura y 

del método nos dá a conocer 

ha presentado la profesión a través 

los cambios 

del tiempo 

percibir 

blemática 

los diversos, aspectos 

estudiada. 

O. 7 . 2 Técnicas 

que inciden en 

funda 

que 

para 

la pro-

La utilización de un método 

científica 

como guía 

requiere 

en el proceso de 

la investigación de técnicas de 
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recolección de datos correspondi en tes para poder cons_ 

truir los instrumentos que permitan obtener tales da 

tos de la realidad. 

: las técnicas es la manera particular en la que s,·. ins_ 

trumenta el méto do general. Las tecnicas ha utilj �r en 

esta averiguación son las siguiente�: 

-Observación Documental:

Este tipo de observación está contenida en escritos de 

diversos tipos. La imprenta, la escritura, los modos 

de comunicación escrita (documentos, revistas, estadísti_ 

cas, gráficos, transmisión verbal, fuentes bibliográficas), 

básicamente son instrumentos informativos para nues -

tro estudio. Esta técnica permite ubicar y analizar 

el material existente sobre el problema motivo de 

estudio, tal procedimiento 

ci6n de datos e información 

trabajo. 

-Observación Directa:

es utilizado para la recole� 

ya existente aplicable al -

Esta técnica s e  aplica inicialmente por medio de una 

etapa exploratoria y documental en el que el investigador 
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se pone en contact o directo con los conocimientos ya 

existentes a cerca de la problemática en estudio. Es 

así, mediante 

blema, formulará 

sál ución. 

-Entrevista:

un proceso pr�resivo precisará el pro_ 

diagnóstico y planteará alternativas de 

Generalmente , esta técnica es una forma especifíca de 

interacción social. Mediante su aplicación se establece 

un dialogo, donde una de las partes busca obtener in 

formación a cerca del problema en estudio. 

Su utilización obedece a la agudeza del tema y a la si 

tuación que nos present e  el estudio en donde se obten_ 

drán características formales que van a servir de guía 

a la entrevista. 

-Encuestas:

Es una serie de interrogantes que mediante su aplicación 

nos permite obtener información de un grupo de personas 

acer ca del problema en estudio, a través de la cual se 

hará un análisis de tipo cuantitati vo para sacar con clusi� 

nes que respondan a los dat os recogidos. 
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Esta técnica le facilita una respuesta al investigador 

porque de aquí es donde se obtiene la visión de 

encuestados sobre el tema tratado proporcionando 

más datos estadísticos. 

-Muestreo:

los 

ade 

La aplicación de ésta técnica es fundamental para 

la realización de este estudio, por lo tanto, tomará como 

punto de :partida escoger un grupo de estudiantes practi 

cantes tanto de la comunidad corno de la institución, para 

así tener la probabilidad de que sus respuestas poseen 

las características del universo y la población en es_ 

tudio. 

Además, se tomará como muestra estadística de estudio 

de las actividades que distorcionan las funciones de 

la pr.of.esión, representadas en porcentaje. 

O. 7, 3 Nivel 1 tipo de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del problema y del estado 

de los conocimientos, ésta in vestigación comprende el 

nivel de estudio a saber : e l  nivel exploratorio. 
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Se dice que es exploratorio porque el foco de atención 

señala la procedencia de una determinada reunión de f� 

nómenos, donde el objetivo es conocer por qué acontecen 

los hechos por medio de las relaciones causales en las 

cuales se crea. 

Este nivel es el que rná s profundi za el conocimiento 

a cerca de la realidad, porque explica la razón, el 

por qué de ella, las causas y precisa con mayor exac_ 

titud la realidad problemátizada. 

Mediante este nivel se logra todos los aspectos antes 

mencionados y también plantear alternativas, respuesta, 

formas de in tervención tendien tes a su.rerar la probl em1 

tica en estudio. 

El tipo de investigación a realizar es teórico-práctico 

porque se pretende confrontar los conocimientos teóri_ 

cos obt enidos a través de la investigación con la rea_ 

lidad objetiva y dialéctica. A partir de ésta se am_ 

plia el conocimiento ofreciendo perspectiva que res_ 

pondan a los criterios científicos de la in�estigación. 
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O .8 rv'.iARCO DE REFERENCIA 

0.8.1 Marco te órico 

La realización de este estudio es necesario condensar_ 

lo dentro de un marco teórico que permita 

tación de realidad, proporcionándo a la vez 

la interpr� 

objetivos 

que estén acorde 

ende� es importante: 

con los postulados cientifícos, 

comprender que aspectos están 

por 

in 

cidiendo para que el prácticante distorcione las fun 

ciones propias de su quehacer profesional. 

Para la obtención de un mayor conocimiento es preciso 

hacer un esbozo general de las diferentes etapas por 

las que ha pasado la profesión, entre las cuales menciQ 

no. 

Asistencia social, se rvicio social y Trabajo Social, deseo 

llando los hechos que caracterizan a cada una de ellas. 

Partiendo de la asistencia social siendo ésta la primera 

fa se profesional 

e ia-a sistenc ial, 

para 

la que se fundamenta 

tomando la f ilantropia 

la ejecución 

en la beneficen-

como punto 

la de partida 

rroral y la religión, de aquí 

de ob ras, primando 

que el asistente social 
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es concebido un técnico de la caridad. 

Para ayudar al necesitado se realizaba un trabajo 

en el individuo y a veces en la familia descartando la 

estructura social� En esta se marca acciones que aún 

existen en la vis ión de la sociedad frente a la pro_ 

� . , 

1:esion y en algunos profesi onales pocos, pero que 

crean situaciones incómodas en el seno profesi onal. 

Posteri ormente surgió 

cial la cual significó 

la segunda etapa: Servicio So_ 

un avance en relación a la an_ 

terior, debi do a que fue aquí donde se inició la pre§_ 

tación de l servici o por medio de las instituciones 

y corporaciones, quienes eran las encargadas de su_ 

ministrar las condiciones aptas que l e  �ermitieran al 

individuo sobrellevar situaciones generadas por la mi� 

ma necesidad, interviniendo asi por el mejoramiento de 

los niveles de vida de las capas marginadas para in 

tegrarlas a la sociedad. 

Luego surge el trabajo social en el proceso de reconcep_ 

tualización, siendo és te el hecho más importante de 

la hi storia de la profesión, la cual planteó posibili_ 

dades de una concepción y una práctica concientizadora 

revolucionaria de la acción social, teniendo en cuenta 
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la naturaleza de los o bje tivos de la profesión las que 

planteaban un proces o de cambio y respuestas a pro_ 

blemas sociales. Dentro de ésta línea se plantea la 

concepción concientizadora y revolucionaria la cual se 

aparta de toda acción de beneficencia y caridad y po§ 

tula la intervención bajo elementos de deberes y dere -

chos. 

De aquí que es importante señalar el pr oceso de reconcep_ 

t ualización el cual surgió de manera crítica y bajo 

la necesidad de reformular la concepción y la práctica del 

servicio social, desde mediados de la década del sesenta(60), 

despertando a la p rofesión y a los pr ofesionales de un 

sueño latente para que así tomara impu ls o a la búsqueda 

de nuevos caminos. 

Para esta década muchos trabajadores sociales tomaron en 

serio este desafío de reformular a la profesión a lo que 

aspiraba ser: Una respuesta a los pr oblemas radicales de 

su tiemIXJ. 

En cuanto a fenómeno socio-cultural el 

proceso reconceptual ización se articuló 

corno consecuencia de la crisis estructu 

ral que gestare de sde mediado de los años 

ci ncuenta, afectó a los patro nes de domina 
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ción socio-políticas vigente en América 

Latina. En cuanto fenómeno profesional, 

se instauró una respuesta posible elabQ 

rada por sectores de la comunidad pro_ 

fesional, como alte rnativa a la eviden 

te falencia del servicio social institu_ 

c ional, que, en el Continente fué un 

servicio social al que cabe la caracter� 

zación de tradicional .1

Al rededor de 1965 el servicio social entra en una etapa 

crítica la realidad social estremece la calma pr ofesio_ 

nal y surge la ne cesidad de la reconceptualizaci6n del 

servicio social, de aquí nace el proceso de renovación 

que paulatinamen te se extie nde por el continente. El 

proceso de reconceptualización en América Latina, repr� 

sentó un impacto en la producción 1 o que condujo a 

la apertura de nuevos caminos, 

frustró otras alternativas 

pero este hecho también 

y sobre todo dividió 

reas específicamente profesionale s que había que 

mejorar, pero no derogarlas de forma intespectiva. P.or 

ende, es necesario destacar cinco (5) principales fag_ 

tores que contribuyeron al desencadenamiento del proce_ 

so de reconceptualización: 

1. ANDER EGG, Ezequiel. Historia del Trabajo Social. Huma_
nitas, 1984, p.p.311-312. 
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lo. La situación de América Latina 

2o. La situación de la profesión 

3o. La influencia de las nuevas orientaciones en las 

ciencias social es . 

4o . El cue stionamie nto est udiantil y, 

So. El descubrimiento de la dimensión política e ideológi 

ca de la acción social. 

A diez (10) años de iniciado este proceso, se cerró su 

ciclo, porque al ser una propuesta de cambi os profundos, 

la reconceptualización estuvo ligada al proceso revolucio 

nario de América Latina. 

cuando éste quedó estancado, ya no hubo lugar para un 

t ral::e.jo social liberador, pero no se puede descartar 

que este proceso tuvo respuesta positivas, rese a todas 

las limitaciones alcanzó un nuevo nivel de desarrollo, 

se produjo un cuadro profesional versado en las ciencia 

social, capáz de recorrer las nuevas teorías socio-políti_ 

cas y económicas aptas para comprender los fenómenos 

que se manifestaran. 

Después de haber realizado este recorrido lacónico a cer_ 

ca de la profesión, es necesario asociarlo con la prác_ 

tica actual y es aquí en donde se palpa que aún existen_ 
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vestigios de asistencialismo, deb ido a que el prácticante 

se encuentra ejecutando actividades filant rópicas incli_ 

nadas hacia el individuo, lo que genera deper-dencia e 

incapacidad para que este actúe' frente a una situación de 

terminada perpretada por el poco interés o desidia del 

estudiante, lo que no le permite defender a cabalidad la 

producción, acción que crea en las personas un concepto 

diverso al que tiene el profesional debido a que es cata_ 

legado como un mensajero, visitador social o trabajador 

social paternalista, 

vían del contenido 

ya que sus actividades propias �e de§. 

del .r:erf Íl profesional distorciQ 

nando así su verdadera función, dándole un carácter di 

verso lo que hasta cierto punto afecta la 

la profesión. 

imágen de 

En cuanto al servicio social también han quedado cier_ 

tas ráfagas, porque el estudiante durante su práctica 

trata de hacer referencia al modo de vida del indivi_ 

duo y grupos los cuales aceptan una posición determi_ 

nada den tro de las condiciones sociales, generales o par_ 

ticulares; además expresa como pr oceso la forma 

el individuo y grupos, van adquiriendo un modo 

como 

de 

adaptación al medio socio-cultu ral desde el mismo mo

mento en que se pone al relieve las limitantes exis_

tente s (socio-económicas) , las cuales impiden un ma _ 
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yor avance y desenvolv imiento tanto el individuo, gru_ 

p:)S y el profesional en formación. Sin embargo y a pe_

sar de señalar algunos elementos que afectan el desarro_ 

llo y la categoría 

plantea propuestas 

nace una concepción 

que la prof esión ha logrado, ésta 

a problemas sociales, es así como 

concientizadora y revolucionaria. 

Esta teoría hace evidente el interés que manifiestan 

trabajadores sociales latinoamericanos, para algunos 

hallar formas de acción soci�l que permita una prácti 

ca profesional superadora de la asistencia social y 

del servicio social, 

blema.s actuales. 

que a su v ez responda a los prQ 

Para llevar a cabo este propósito es necesario conocer 

la realidad latinoamericana y derogar modelos extranj e_ 

ros aplicados mecánicamente a nuestra pro blemática,de 

lo cual se obtenía resultados frustrantes y alienantes. 

Lo importante no era rechazar esos modelos foráneos, 

sinó crear los propios dándole un carácter creador a 

la práctica de los pueblos que luchan por la libera_ 

ción. 

De aquí que es importante destacar esa frase que fué 

divulgada por José Jl:lartí, durante el Congreso de pan� 
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má en la confederación de l os Andes realizada el dos (2) 

de Octubre de 1829: "Lo que Bolívar no hizo , está toda 

• ha , . 2 
via por cer en America" . 

Esta profesión no pretende ser el instrumento de cam_ 

bi o, sinó contribuir a la transformación estructural me 

diante ur.a tarea d� organización y la re alización de 

proyectos especif ícos dentr o de un marco de moviliza_ 

ción y participación popular. 

El trabajo de camFO fu ente de la teoría 

de trabajo social, nos plantea el tra_ 

bajo humano como génesis del desarrollo 

teórico. Llamaremos a este trabajo II prá� 

tica", en sentido general, para demostrar 

que toda ciencia o conocimiento teórico -

tiene su punto de partida en una práctica 

humana-praxis histórica y es por lo tan_ 

to base del conocimiento. 
3 

2. PIVIDAL, Francisco. Bolívar, pensamiento precursor del 

Anti-imperialismo. casa de las américas, 1977 p.233. 

3. HOY EN EL TRAa\JO SOCIAL. En Rev. HOY. ECRO. No. 27 de
1973, p�ll. 
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La práctica profesi onal está históricamente determina_ 

da y las respuestas dadas .IX>r los agentes profesionales 

que también están condicionados por las reali dades in 

mediatas como son: los limites institucionales, el 

proceso constante de cambi o, es el que obliga al pro_ 

fesional a defini r su inte rvención en la medida en que 

se presentan nuevas situaciones históricas producto del 

trabajo investigati vo serio, sobre la re alidad especÍf! 

ca donde inte rviene y de be conllevar el diseño de 

estrategias acordes con la opción ideológica asumí_ 

das por el profesional. 

La posición 

sociales, el 

gurosa, por 

crítica que tomaban algunos trabajadores 

interés por la profundización teórica ri_ 

la práctica renovada y política definida, 

fué lo que permitió 

marcado inicialmente 

cuestionar un trabajo social en_ 

por el pensamiento conservador, 

de aquí se desprende la importancia que existe de crear 

un proyecto que supere los rezagos asistencialistas y 

manipuladores, que reoriente la activi dad de los traba_ 

jadores sociales en la perspectiva de los 

de los sectores dominados. 

intereses 

En gen eral, la formación profesional del trabajado r 

social refleja insuficie nte reflexión desde el mom ento 
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en que realiza sus prác ticas cotidianamente. 

Muchos de los problemas detectados en la caracterización 

de la práctica profesional; dificultades teóricas y 

teénicas , desconocimiento de aspect os tan importantes 

como las políticas sociales, la realidad social y 

profesional, son producto de ur:a formación academisis 

ta que no prepara realmente al estudiante para en 

frentarlo a la realidad. 

Por otra parte el desarrollo de la profesión se ub i_ 

ca en el conjunto de cambi os socio-económicos-políticos, 

y tecnológicos de la sociedad. Originariamente, el 

Tral:ajo social se constituyó 

orientados a satisfacer las 

con el servicio social 

necesidades generadas por 

la pobreza, entendiendo como la incapacidad que pre_ 

sentan amplios sectores sociales en l o  relacionado a 

sus propios recursos, bien sea por la deficiencia o

inexistencia de sus ingresos. 

Vale anotar que la intervención profesi onal tenía un 

carácte r básicamente asistencial y curativa, donde la 

explicación 

no trascendía 

Esta manera 

o el entendimiento de la problemática 

más allá de la relación causa-efecto. 

de concebir la práctica pr ofesional crea 
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un estereotipo que b usca superarse en l os países la_ 

tinoarnericano s, 

Para el trabajo socia 1 su tarea social e histórica 

no termina en el conocimiento de la realidad, sinÓ 

que plantea y desarrolla procesos que procuren cambios 

en las relaciones definidas; todo l o  anterior se apo_ 

ya en el perfil profesional que es la imágen pr oyec_ 

tada 

áreas 

por 

de 

los trabajadores 

intervención, 

sociales 

razón por 

en sus diversas 

la cual los pr� 

fesionales en trabajo social son personas comprometí_ 

das en su quehacer, los cuales contribuyen con 

la búsqueda e identificación del bienestar social en 

un sentido esencial y dinámico, rel acionado con la 

satisfacción de sus estados carenciales. De aquí se 

desprende la importancia que tiene el señalar los 

saltos cuantitativos que se han dado tanto en la 

práctica comunitaria, como en la institucional desde 

e l  momento en que ésta se creó, éste hecho ha pro_ 

ducido enfoques diversos al sentir profesional los 

cuales no son de su competencia. 

En la actualidad las prácticas reflejan acciones que 

no están contempladas en el perfil profesi onal, ºº

viamente contienen altas dosis de asistencialismo, � 
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ternalisrro, hecho que le permite al género humano v!. 

sualizar la situación que en un momento determinado 

está experimentando. Sin embargo, es preciso señalar 

que la formación profesional ha evoluci onado de un 

periódo c on tendencias y doctrinas religiosas, a un 

periódo de asimilación de los principales avances 

y conquistas de las ciencias sociales en los ú1.ti.rnos 

años. A pesar de que el desarrollo dependiente capi_ 

talista ocasionados p or la misma dinámica que mue 

ve nuestra sociedad, es un hecho suficiente que se 

convierte en óbice para el desarrollo del Trabajo SQ 

cial como profesión, puesto que es el misrro sistema 

imperante quien establece normas y pautas por las 

cuales debe ceñirse todo el individu o que haga parte 

de ésta sociedad, de 
, 

podría decirse traba_ aqui que 

jo social está limitado hasta cierto punto en su 

accionar por lo expuesto anteriormente. 

En cuanto a las prácticas se refleja como otro proble_ 

ma que se confronta en relación a la formación del 

Trabajador 

ponente 

social, éstas se c onstituyen en un COffi.

po es 

sos que 

esencial para la formación y al mi&�o tiem 

uno de los pasos mas 

la profesión conte mpla. 

importantes y escabr2 
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Son much as las escuelas e implicaciones que se pu� 

den señalar, pero es conveniente dest acar la dis_ 

torción de fu nciones que provoca el estudiante y 

el falseamiento 

humano que tiene 

q ue produce en relación al sentido 

la profesión. En los informes que 

regularmente se están rindiendo, se estoza que 

pre se t rabaja con la gente, pero muchas veces 

para ellos se t rabaja, porque ésta labor la está 

ciendo el pract icante es para 
. 

Sl mismo, puesto 

el propósito es aprobar la práctica siendo éste 

principal paso que permit a obtener un título 

siem 

ni 

ha 

que 

el 

que 

si rve para ascender socialmente y por ot ra parte ese 

t rabajo es para rendir un compromiso académico a los 

super visores que ju stifican un car go rent ado. 

Este es un hecho que desafortunadamente se está re_ 

pitiendo con f recuencia, de aquí que se está descui_ 

dando el verdadero sentido que tiene la práctica, el 

cu al tiene por finalidad desarrollar la capacidad es_ 

pee if icamente profesional. 

Para referirnos concret amente al est udiante y su s prá� 

formación profesional de la Corporación tica s de 

Educativ a t-:ayor de Desarrollo Simón Bolívar, es nec� 

sario mirar un poco el proceso de formación. de la 
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misma profesión del estudiante de Trabajo Social. La 

Univ ersidad nac e con una orientación y en ella se 

.enmarca la facultad y su práctica, las cuales estaban 

cimentadas en una teoría como era lógico en ese 

mo mento de aquí que no podernos olvidar el hecho 

histórico por el qu e pasaba la profesión en el ini 

cio de la década del 7 O), bajo las corrientes de cam 

bio. Pero desde el punto de vista práctico esta se 

guía enmarcada en los fundam entos asistencialistas, de 

ahí que sus pr irneros estudiantes si empre cuestionaban 

estos h echos y sentían contrari edad entre lo teór ico y 

lo práctico. 

El impacto qu e dejó este proceso de formación fué 

enorme para sus primeros egresados; sin embargo, la 

dinámica de la vida no se puede estancar y la f ormaci6n 

empi eza a enmarcar su práctica en otro estilo. 

0.8.2 Marco conceptual 

ACTIVIDAD: Función del sujeto en el proc eso de interac_ 

ción con el objeto. La actividad es un nexo espe_ 

cifico del organismo viv o  con que lo rodea. 
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ASISTENCIA: Medi o que se proporciona a alguien para 

sostenerlo a sus necesidades. 

ASISTEN CIA SOCIAL: Es el conjunto de activ idades partí 

culares que ti ene por finali dad prestar ayuda a 

individuos o grupos necesitados social y económicª 

mente, que no tienen protección de la seguridad 

soci al. 

BIENESTAR: Estado que alcanza y experimenta un indivi 

duo al satisfacer sus necesi dades de un modo compa_ 

tible en la digni dad humana. 

ALTERNATIVA: Necesidad de elegir entre dos y varias po_ 

sibi lidades que se excluyen mutu amente. 

CONOCIMIENTO: Proceso en vi rtud del cual la realidad re_ 

fleja y se produce el pensamiento humano, dicho prQ. 

ceso está condicionado por las leyes del devenir so 

cial y unido a la práctica. 

CONCEPCION: sistema de ideas, conceptos y representaciones 

acerc a de una determinada realidad. 

DESARROLLO: Proceso de automovimie nto desde lo simple has 
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ta lo complejo se pone de manifiesto la realización 

de tendencias internas y la esencia de los fenómenos 

los cuales conducen a la aparición de lo nuevo. 

ESTADO: Organización política de la clase económicamente 

dominante; tiene por fin mantener el orden de cosas 

existentes y aplastar la resistencia de las otras cla 

ses. 

FORMACIO�: Es la educación intelectual, afectiva, social, 

y cívica de un ser humano en el desarrollo de aptitu_ 

des, y preparación para un tipo particular de activi_ 

dades. 

METODO: Manera de alcanzar un objeto, determinando proced! 

miento para ordenar 1a actividad, en la manera de pro_ 

ducir en el pensar el objeto que se estudia. 

NECESIDAD: Es la facultad de cosas que son imprescindibles 

para conservar la vida. 

PARTICIPACION: Es cuando se realiza una acción personal y 

original, responde a las exigencias de la propia con_ 

ciencia y expresamente las propias condiciones. Hay 

varias formas de participación: Puede ser personal , 
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institucional, conflictiva, deliberadora, decisión, p� 

sos ,. etc. 

PROFESION: Es una actividad a que se dedica una persona 

de modo pr:incipal y habitual, lo cual le va a ser:....-· 

vir como medio de vida y algunas veces como vocación 

personal. 

PRACTICA : Es una acción y procedimiento de actuar o act! 

vidad que pone en obras los principios de un arte, 

técnica, ciencia o doctrina . 

REALIDAD: Es lo que existe y se desarrolla, contiene en 

si mismo su propia esencia y leyes, así como los re_ 

sultados de su acción y desarrollo. 

SERVICIO SOCIAL: Es una forma de acción social organiza_ 

da en una forma más sistemática, le da una ayuda a 

los individuos para que puedan satisfacer sus necesid� 

des y resolver sus propios problemas de adaptación. 

SUBDESARROLLO: Es un término que expresa en sí mismo, la 

situación de dependencia y el carácter de II retraso· 

Histórico" de algunos países en relación a otros más 

avanzados. 
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SOCIALIZACION: Es el proceso de elaboración personal me_ 

diante el cual el individuo internaliza las pautas y

normas de la sociedad en que vive, configurando así 

una personalidad que lo hace actuar en la vida social 

conforme a esa misma sociedad. 

TRANSFORMACION Representación acerca de las modificaci2 

nes de les organismos vegetales, animales y humanos. 

O. 9 ESQUEMA DE PRESENTACION DE RESULTADOS 

1. LA PRACTICA DE L A  PROFESION DE TRABAJO SOCIAL A TR AVES DE

LAS EPOCAS

1.1 EN LATINOAMERICA 

1.2 EN COLOMBIA 

1.3 EN BARRAN QUILLA 

2. PERFIL DE FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL

2.1 OBJETIVOS DEL QUEHACER PROFESIONAL 

2.2 NIVEL INSTITUCIONAL 

2.3 NIVEL COMUNITARIO 

2.4 NIVEL EMPRESARIAL 

3. AREAS DE INTERVENCION Y ANALISIS EVALUA TIVO DE LAS ACTI

VIDADES QUE DESARROLLA EL PRACTICANTE D E  TRABAJO SOCIAL

EN COMUNIDAD E INSTITUCION.
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3 . 1 TRABAJO SOCIAL SALUD 

3. 2 TRABAJO SOCIAL EDUCACION 

3. 3 TRABAJO SOCIAL CAR.CELARIO

3. 4 TRABAJO SOCIAL COOPERATIVA

3. 5 TRABAJO SOCIAL LABORAL

3. 6 TRABAJO SOCIAL VIVIENDA

3. 7 TRABAJO SOCIAL FAMILIA 

4. PROPUES TAS PARA EL PRO CESO DE LA PRACTICA COMUNITARIA 

E IN ST ITUC ION AL 



ANEXO 2. Encuestas aplicadas a las practicantes de Traba 

jo social de la Universidad Simón Bolívar. 

Fecha: 

Semestre 

Jornada: 

Aréa: 

l. Qué actividades ejecutas en el campo de práctica? Con

qué recursos? Explica una de ellas. 

2. Consideras que el practicante de Trabajo Social ejecu

ta sus verdaderas funciones? porqué? 

3. Conoces el perfil profesional? Si_ No 

de ellas. 

. Enumera una 

4. Qué opinas con respecto a la imágen que tiene trabajp

Social como profesión? Porqué? 

5. Crees que el practicante de Trabajo Social ejecuta accio

nes que no son de su competencia? Señala alguna de ellas. 



6. Consideras que la formación académica es eficiente para

intervenir en el campo de práctica asignado? Porqué? cuál 

sería tu respuesta? 

7. Explica brevemente la impresión que experimentastes al

confrontar la teoría con .. la práctica. 

8. Qu� observaciones puedes hacer al proceso de prácticas

tendientes a mejorar su realización. 

9. Consideras que la guía metodológica que recibes te per

mite realizar los Objetivos de la práctica? 



.- , 

DEfINICION 

OBJ'S'?IVOS Df. FC�Vi/\CIO:J AC;\D:2iíIC!\ - ?ROFESIONAL. 

La formaci.Gn cicadémica r·3.-:'o. un ictóneo desempeño profe.sic 

:-ia.l, irn:Jlicc1. un,:1 es tructur'a cú-cricular J.infünica dstermi 

nada. Lor los c8mponcntes fundamentales: La r>2alidad social 

de la cu2l se,d�s?r�nde el.ccnocimiento bient!fico del es

tudicJ.nte dE! Traba.jo SocÜiJ. co:r.o objeto de c·apacit.:ición. Es 

tos eleme;)tos intcrd�per.c:.ientes constituyen 12. razón de ser 

raci6n Ed��ati�a Mayor del C2s2rrollo Si�ón Bolívar. 

. . 

. ·- ·""' 

Fn este nentidc �os 
o 

prc�onemos en el desarrollo del plan dB 

social y humanitaria que nos permita lograr los siguientes 

objetivos: 

. A. Cl3JE7IV0S BJ\SICOS 

_rorma.r pce:f e sion.:1 le·:,, ,, partir del co,1oc irniento e i cnt 5. fice 

universal, realidad Regional, �acion�l y Latinoamfricana, 

con el o bj �to de com¡n·,: ncicr y ¿¡,ctu.:-n' s cgún espacio gco grá 

ficos 
. . ., ... c::;_rcur.�;ta,lClé,s cspec1 �·1.cr.ls, 

-Dc:::�,"lrrol J.c1r' pt'OC1.:SO!.":. de cn�ci12..:.1::.:1-·.:1. ¡wend i z¿¡ je teórico,

práct:ico, que 

lc1 producción 
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HU<--.J \...L �..l. .L''.:!d.LlCctd. 

man e..; o <l e 1 os 
• ,J •• 

rr·ocesos 

. ;"�· � . ·+ . /f. 
c1.cnti::.1cos qu� .LC perr:n�an conocer y actuar CJ..cnti 1.ca

mente en la realiJa¿ social. 

- De
1
sarrollar en el estudiante la c.::.p2.cidad de investi 

p;ar; crea.r y socializar que permit.:i.n el enr•iquecimiento 

y la identidad de la ciencia social Latinoamericana en 

general y del Trabajo Social en particular. 

- ·- .... 

- Fo:-mar Tr2.bajadorcs Sociales diníímicos y comprometidos

e:1 Ja supera.ción conjunta de los estados .carenciales de

la poblctción, problemas y cbnflid.os que actuan i.r .. ::--5d ie.1d0 

favorables condiciones y calidad de vida poblacio 

- Crear •:íl el estudiante la necesidc1.d de s .. 1pera.r· -...... -> v .. ·C-.l-.: 

tic¿1.s cm_I):rico-funcionalistas de la actividad i)rv[e:..�vi1cl:. 

¿ 

- P�rmiti� al estudiante un& adec��da ubicaci6� profcsia

nal, a partir de la rclaci6n de los campos de práctica 

que respondan a experiencias de aprendizaje sígnifica�iv0s 

en 1.�n desarrollo pr·ofcsional en el amplio campC> de:1.. ílien('S 

t¿¡:c Social. 

en el estudiante conocimientos, p�ocesos y 

t6dnicas que respondan histdricamentc a la problem&tica so 

cial regional y a la conprensi6n-acci6n en funci6n del bic 

nestar socializado de la poblaci6n c�re�te de servicios, 
' 

. 

recursos y bienes. 

- Pennitir al estudiante captar y ilbo�dar cientifica/la

realidad soci.ii.l, mediante pI"ocesos sisteinati�utdos de ·SU prác_ 

tic·a forr.:.:it�ión pr'of0sional. 



prácticas que le per,m.1.-::an obtener y desarrollaP uíla conccp 

ción ideológica adecuadá a la re�lidad y �omento histórico 

presentas. 

---- ·-

- Lograr que el estudiante analise criticam2nte la p roble 

mática Latinoamericana, Nacional, y regional para superar to 

dos los dogmas que condicionen o alinien la capacidad crea 

dora del pensamiento Latinoamericano. 

. .,. . d , • 
Prepax'ar profesionales 1doncos, con gran c,¡;.,pac:i.cla ,et.1ca 

i�vestigativa, planificadora,administ�ativo, as�sora y ev� 

luativa. 

. '· 

!-· � . f 
•, ':' . 

- El estudiante debe cx�min ar el de sarrollo hist6rico de

la profesi6n para valorar su gestión profesional e incre 
. 

.,. . -

d . .,. ,. . . .6 pro uccion teorico-practica en 

y solíd�z de su identidad profesional. 

la constitución 

- El estudiante en su proceso de formaci6n debe compiender y

ma:iejar la intcrrcl°ación sistema social, Estado, Políticas 

de bienester social, planes- de·/2esar rollo, instituci6n y be 

neficios de servicios. 

B_OBJETIVOS DEL QUEHACER PROFESIONAL� 

- El estudiante al finalizar su_capacitaci6n profesional de

be estar en capncidad de:

Ubicarse en cualquier campo de prcstilci6n de servicios en 

la5 diferentes &reus ele intervención r.:11,c:t desc;:1r<�f'ia1'"\ las· 

• 
'-. • C' • ;une iones e o Pre spond.1 cnt •=S a T1'.:i. ,Ju:;o ..::oc1.al. 



-Incrementar 1� investiG�ci6n científica éi desar�ollo

cultural y la formación idcol6gica 'que responda a los 

intereses de los colectivos afectados por diferentes es 

tados carenciales o problemas. 

e t· 
. 

1 " . . 1 - on�rontar permanentemente os avances teorices con a

r'€alidad social y lograr ded·-..1c1ones _teóric2.s que enrique'�

can el conocimiento en desarrollo del Trabajo Social y de 

las ciencias sociales en general. 

··.·· 

-Lo3rar procesos de des<1rr·ollo profesional en el que per

mitan avances significativos en el logro da la -socializa 

ci6n del bienest�r colectivo. 

-Ser aut6ntíco y creativo para su�erar las barreras ·ee· la

dominaci6n cultu�al externa,oue ata y doble�a el quehacer 

pro.fesio_nal . .-

-Diseflar políticas sociales a nivel institucional y co�uni

tario. 

. . .  , ... 

-Planificar, 01'r;anizar, <1d_1ni'riSstr =n' y 12valuu.r ¡)1:'ogrm;,. d�

bienestar social.

-AscsorcJ.r car.:acitar, movilizm', politizar )os r;ectores co
1 

• 

munales y/o usuarios de los servicios institucionales o cm 

presariales. 

-D�sarTollar los niveles ae participací6n y benéficio so

,.., · J e p,..,, ... m: t·-�1, .1ncr�ment2""' l.-" sociali2c1ci6n de ser-vi ,_ i a . q u -� J '-.. , .:. • , , -� .. • _ u 

cios recursos y bienes.
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PERFIL PR0FESI0NAL ·- .. 

El rrabajdor Social egresad o de la Corporación Educa 

tiva Mayor del �esarrollo Sim6n Bolívar esTJ Pn capacidad 

de desempcfiar.en forma idónea, científica y §tica las fun

ciones correspondientes a su actividad profesional en los 

diferentes nGcleos de prestación de servicios a nivel em 

pres�ridL institucional y comunitario. 

A- NIVEL EMPRESARIAL (Producci6n, comercializaci6n y finRn

zas) el Trabajador Soci&l. egresado de la Corp0r-ación· está 

formado prof esionalmer1te para: 

-Detectar' científicamente, mediante mftodos y tScnicas

los estados carenciales de.la poblaci6n productiva y.sus 

anexos (grupos dG referencias COffiO la familiu), los proble 

mas, confli.:tos, intereses, rnotiva.cioncs y circ:Jnstancias 

que definen formas de vida, prodttcción y bienestar. 

- Sistematizar e intcrrr:eta�"' lo:., procesos in·-.,estig<1tivos 

para logr,J.r diagnósticos y, pr•onósticos que rcflej en la si 

tuaci6n colectiva e individual d�l cornpont2ntc social de 

la producción. 

- Discí1ar y formulur pol:í.ticc1s de bienestar c�mpre-sarial

qtte 0ticnda lus prioridades de l()S interes1:s colectivos, 

en la socialización de sorv1c�os y recursos. 
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Generar y agenciar planes de bi��8star lQbor�l, fumi 

liar y comunitario en las áreas de la sal;.id, la vivienda, --- ·"" 

la qcupaci6n, la capacitaci6n,la recreaci6n y recuperaci6n

del· medio ambiente laboral y familiar. 

- Intervenir en lo� procesos de selecci6n, inducci6n, ca

pacitaci6n, evaluilci6n, y promoci6n de los agen�es socia 

les de la producci6n. 

- Administ'.�'a·r u orientar las leyes y progr2rnas de seguridad

sociv.1. 

Gestionar y administar recurso� de bienesta� 

- Evaluar' · programas, servicios y recursos de bienestar so

cial .. 

- Desarrollar•. proys;ctos, colectivos de participación y rr,e

joramíento de la calidad de la vida. 

- Canal:'. zar favorable:nente hacia lo's trabajadores el buen

uso de.loe recursos de las insti�uciones de servicios como 

cajas de compensación fumiliar, seguros sociales, Bienestar 

Familiar,· Coldeportcs etc. 

- Implementar y desarrollar lo�; prop,ro.m2s de c:1sistenci.::1,

protcccjón v prnrr.nció;1 social. 
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:Asesor� los diferentes estamentos empres�riales a nivel 

de los procesos �e la producción so·cial, co1�0 la integra 

ción y la· superación de conflictos ínter-personales, gru 

pales, familiares o individuales. 
··-- .-i. 

-Bri�dar.orientación y apoyo a la problemática 9el Traba

jador los núcleos sociales de referencia :laboral, la fa

milía y la comunidad.

-Desarrollar el sentirlo de la cooperación, la solidari

dad, la unidad, la participaci6n colectiva
7
la clatividad

y la autentic�dad en los .2.gentes de la prod11cción y sus 4 

núcleos conexos.

� .. l . 

-Promover cambios psico-sociales y culturales a nivel in

dividual y colectivo que permiten el logro de objetivos

de bienestar.

-Crear condiciones que permitan el análisis de la proble

m&tica social y la opción de alternativas.

A NIVEL INSTITUCIONAL (prcst�cí6n-de servicios: salud: 

viv�enda: educación,- fc,mi1ia, reh-.:1bilitación; asistencia, 
. -

protección,promoción,rccreación, etc) �l Trabajador So 

cial egresado de la Corporaci6n está formado profesional_ 

mente para: 

-Comprender .Y actuar creativam�nte dentro de la estructu

ra instit11cio1:al acor<ie con las políticas que la definen

y las funciones que le corresponde desarrollar en su eJcr

c1c10 profesional.
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. Revisar las políticas instituc.ionules './ el2var pr-oyectos
� 

de renovaci6n, segGn planes de desarrollo, servicios que � 
se prfstan , estados carencialt:::s, problem�ticas que se mane
Jñ9 beneficiarios, cobertura, recursos, etc.

�.Detectar mediante procesos y tfcnicas de investigaci6n
científica las condiciones, niveles y CQlidad d8 vida los
usuar.:i.os de servicios para una correcta
mis;nos. 

prestación de los 

D • ,- • 
I • 1�gnost1car la pr0blcmat1ca colectiv.:1 e individual de.los

usuarios ccl prograna.

- Generar planes, programas,

� la política institucional, las deducciones de las ínves

tigaciones, los diagn6stico ,,. . .  y prcnosticos P-Sta:.,lecidos. 

Administrar planes y programas de servicios. 

- Evzlluar scrv .lCJ.os, rec:Jrsos y be;v�.fo.::!.la!'ios.

- Gestiona� y multiplicar recursos

Mejorar la cantid�ci y calidad de los servicios. 

- /\mpl im., l.J. co bcrturn de DE: ncf ic iarj os n, "di r1nt P rroceso:1

de socialización de :recursos.

- Participar- activam1::ntc �n �l tr-c:i.b,:i.- io inultidiscipl:inario



�.t·u Le<..:c1on y pror:ioción social. 

Dinarr,ÍZél!' núcl·eos sociales a nivel ··comunitario, grupal 

o individ�al, que genere procesos de socializaci6n, coope

ración, solidaridad, participación y creatividad. 

. \ 
. . 

-Implementar procesos de capacitación social, con funda

mento en la realidad colectiva e individual. 

, 
- Proporcionar asesoria a los diferentes estamentos ins

titucionalcs para la atención de los usuarios y la reali 

zación de servicios. 

- Orientar y educnr socialmente a los beneficiarios ins

tit�cio�ales en lo relativo a sus estado� carenciafes, 

pr1.Jblernds, conflis!tos, intcres,�s, motivaciones y cir cuns 

ta:nci2!s fa.miliares, comunales y 
0

labo;·.ales. 

Desarrollar procesos a diferentes nivel2s p,,Pa recu?� 

rar y defender los V<Jlores hurnui1os, luchar por la identi 

i 
dad cultural, la autonom1a de p2nsamicnto y acici6n y la 

rccuperaci6n del medio ambiente natural. 

- Provc�r de objctividarl a los beneficiarios que atiend�

para l:1 comprensión racional de su propia realidad. 

- Elabcrur, desarrollar, e jmplernP-n'tar proyectos de ser

vicios y seguridad Accíal. 

Con'tribuir creativamen'tc al desarrollo técnico, método 

16gico y pr5ctico del Trab�jo Social. 
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t\ IHVEL DI.: C0�1VNif,;,�) ESPACI!,L: El Trüb.:i.j'do:1'.' Social egn2sc1 
---===:i,.=- -

do de la Co·l'poraci6,:· está form.::.do prof esionelrnente par2.: 

Conocer, interpretar e incidir científicamente an_los pro 

ccsos de organización, desarrollo y 'defensa de las comuni 
.. - ..

d�del de pobladores de carácter urbano, rural, ind{gena, 

pesquero y minero. 

-D2tectar ) jerarqui��r y orientar la atenci6n fl l�s necesi

da.des fundarnentalcs de lcJ. ccrr:unidad.

-Lograr procesos de participo.ción colect�:vas para sociali

z¿ir y mejorar la calid¿td y cob1;)rtura de los sc:."'vicio·s, los

recursos, lo::,_ bienes ;' al iz.1.1a.l que l¿:.s for:nas de pr9duc

ción y c..::,nsumo popular·.· 

� ó 

-Tn¡;h¡cir -':l lü cor,;unidad a Gi.? ¡n�opia gestión s:..n ":lgentes ex

ternos qu� manipulen sus in·tereses y motivaé iones.

; .-l�grar proc�sos aocio-gestionarios que permitan opti

rnos nivel,2s de au"i:ono�ía administrativa, 

J.i·tización y movilización.·

organizaci6n?po_

-Impult,or nuevas forinu.s de tr.:iba�o colectivo con el poder

crc,1.dor de lüs fu.�rzas bás:i Ct1S de L.1 cornunida·:l.

-i'1ovi li zitr y ge st ion,1 r recurso:; h�1m<.1no� mat cr:i al es e ins

t i t u e 1. o n .:i l C:� s •
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COf.'t.l.1..CS 

y los líderes. 

Crear y estimular nucvc1s orgar::i.zucion,:;s cul tur.J.les, 

e.as, recreativas, d:� sal .. ud; vi vicnda y ·tra bá jo.

/ . econor.u. 

. ··� -� 

favorecer y estimulür la organizaci6n espontánea en favor 

de lograr, mejorar u �mpliar la cantidad,
la calidad y cobcr

Cura de los SP.rv 1c.1.os públicos. 

In.centiva� la· recuperación, mcjoramicn�co v dcf ensa· del ha..:

bitad· y ecologia comunitaria. 

Establecer canales populares de comunicaci6n median�� 

la 2r�imaci6n socio - cultural . 
... 

Plane,"l.r, 

con los inteiran·tcs de ]� comunidad, se8Gn sus estarlos ca 

renciales �roblemas, intereses, motivaciones. y �ircunstan 

cias. 

Coordinar el trabajo instituciona�:de se�vicios. 
• : ... .. J, .

- Cap<1ciü1r y orientar a los :1úc1.eos de refP.r0.nc;ia...dcl

trabajo comunitario en ... .. 
.L ,.1 con(:ccur;ión de S\! id8ntidad, 

creatividad, autonomía, social.i�:ación y la \·aloración de 

lo propio, lo auténtico y lo n,1tural. 
'· 

., 
Dcd uci r y con.s truir teor.1<.1 co1i:1.¡r1 i t;1:'j.,1

el dcs.1Prollc profcsionc1l. 

que incrc�mente 

\,. .� ... 
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PERFIL PK0i=ESICN..0..L Col" oor-ació.'\.. l.ln�'lersi\ar�a \...\ �\ícrc\-;'\ ar'\ai 

s� plal'ltea aqJÍ el P2rfil Profesio:1al en su triple dinámica así: 

1. Caracterí:._icas básicas a pres�ntar en el alumn:>.

2 . CaracrerÍ: iC.:lS, ccpac idade s y habilidades propias de la profesión.

3. Funciones que debe p�der desempeñar el profesional. _2)

Así'el Tra':>ajad::ir S•.)cial ha de ser: 

. 

. 

EtiC:9: con una.conciencia clara del valor y la dignidad hum.:.�na y con 

un con:>cim1en�o pNciso e interna! izado de 121 Etica del Tra�ajadvr 

Social. 

Emp_áti co t En r�..,¿n de que el instrumen:o de acción dal Trabajador 

social es su p,�pia persona,. ha de aprender a in.strumen;:ari.a en la 

rela-::i6n profesional. 

�#remo� S u capacidad de análisis objetivO., ha de permitirle te -

ner d-:cisiones serias y bien fu:"ldamen:.a-:ias en cuanto ata?-::? a su ejer 

cicio profesional. 

I�vestigativ0 ! Una premisa de la acción de: Tr2óajador Sociai es que 
--- ·--

;;in un corx>cirni�n:o real y pn:>fund:::- de le.s cosas será· imposible mo-

d ificar la rea.1.idad. 

-..;os programas, n..;eva.s �-OlLicior.es y nueva:; tdC'.2.s C,'JC pL..C.:;:a.;; é:"l -

-11urch.:i cualifiquen la realidad. 

--· ------




