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INTRODUCCION 

Este trabajo titulado ALGUNAS REFLEXIONES CRITICAS $O

.BITE EL PAPEL DEL TRABAJO SOCIAL EN LAS PRACTICAS DE cor,m

NIDAD, pretende señalar algunas características y elemen

tos esenciales que se deben tener presentes r,ara el desa

rrollo de las prácticas académicas de los estudiantes y -

de la comprensi6n misma del Trabajo social en las Zonas -

mareinadas; 1o·cual roe ha llevado primeramente a desarro

llar algunas críticas a diferentes concepciones imperan 

tes en la profesi6n y qu.e en Última instancia ron el re -

flejó de la actual crisis del sistema Capitalista que en 

su afán de prolongar las relaciones de Explotaci6n capi t§ 

lista, trata de presentar a través de la academia una se

rie de variantes te6rícas y :metodol6gicas como soluci6n -

a la crisis reinante, fen6meno éste presentado sobre todo 

en un supuesto problema metodol6t;ico, como si el sinn{une

ro de problemas que hoy viven los pueblos dominado� por -

el Imperialismo sometidos a ls. explotaci6n de las burt.,1Ue

s:ías nativas, tuviese su soluci6n en la adecuaci6n y bús

queda a.e métodos que liberen al pueblo de la pobreza y la 

miseria. 

·� Esto en mucho de los casos se presenta como una dis 

tracci6n para los investigo.dores sociales, ya que mien 

�ras ellos hablan elevadamente de un futuro método que a-



pabe con la actual crísis y de la soluci6n a los proble

mas del pueblo, �ste l1a encóntrado los métodos adecuados 

para 1 a destrucci6n de las estructuras capitalistas impe

rantes y de esta forma enterrar la explotación del hombre 

por el hombre y por ende de los problemas sociales que le 

golpean. 

En este ámbito no se escapa el Trapajo Social que en -

sus deseos de racionalidad y científioidad, se discurre -

sobre la falta de una teoría propia y de unos métodos 

propios, lo cual parece ser que el desarrollo de la huma

nidad hubiese pasado desapercibido para muchos Trabajado

roff Sociales al pretender negar con estos supuestos el 

método Dialéctico y de su teoría materialista como el úni 

co método aplicable en el estudio de las sociedades de 

clases y en la soluci6n de las contradicmiones de clases 

que la devoran. 

Esto naturalmente no podía p:1 sar desapercibido para los 

estudiontes en prácticas, lo s cuales salen al encuentro 

de lo real despu6s de haber iSaoado por un adiestramiento 

academico donde no existe un aprendisaje sistemático so -

bre lao diferentes concepciones del mundo imperantes; s�-

·t no un aprendizaje de remiendos que en nombre de la racio
�alidad y científicidad .se cree habe� preparado al estu -
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diante, el cual sale al encuentro de esa realidad lleno de 

manias burguesas transmi t:i.das por la academia, lo que in -
,, 

side en el estudiante al éste no encontrarse en las prác -

ticas; esto refleja en las constantes quejas de los mismos, 

pu�s lo que realizan no esta satisfaciendo sus aspiraciones 

de futuro profesional. 

De ahí que este trabajo tenga como objetivo señalar 

como sin una·teoría y un método determinado las prá�ticas 

de campo se convierten en un obstáculo para el desarrollo 

del estudiante y de la misma profesi6n, ya que sin estos 

elementos estamos desannados para la aprehensi6n de ese 

mundo real conflictivo g�l.e al reflejarse en nuestro cere -

bro nos envuelve en un caos llevandonos a uan agonía exis

tencial dentro de la misma profesi6n, que en mucho ae los 

casos es un distai�ciamiento para la comprensi6n de las si 

tuaciones problemas que vivimos. 

Esto nos permiti6 plantear la hipotesis mediante la 

cual tanto el Trabajador Social profesional como el estu -

diante practicante deben ubicarse en las zonas marginales 

partiendo de una relaci6n teórica-práctica, para así lo 

grar Úbicar 6stas dentro de las actuales estructuras so 

ciales reflejando las cont.radicciones de clases que devoran 

la ·actual sociedad. 

De esta manera el trabajo a pesar que nace de un tra 

bajo a.e campo,. no es un trabajo de tipo empírico; sino -
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más bien un trabajo analítico el cual es lo que necesita

mos para estos casos; ya que los hechos no se interpretan 

por si solos, sino por el agente cognocente de los hechos 

bajo una concepci6n del mundo determinada, que conforma -

la unidad real dentro del pensamiento; por un lado el su

jeto cognocente, dispuesto a aprehender el objeto estudio 

(hecho real) y luego interpretación de lo real por la via 

dialéctica (conocimiento), mediante el cual se prepara el 

terreno para comprobar nuevamente en la práctica, la vera 

cidad de lo concreto representado en el pensamiento. 

De esta forma el proceso metodológico aplicado para el 

desarrollo del trabajo parte de lo abstracto o concreto -

representado a el concreto real; sin con.fundir las aba -

tracciones como algo que deviene del mundo de las ideas; 

sino que estas son el producto de multiples determinacio• 

nes de lo real en el plano d·el pensamiento; lo cual viene 

a constituír los conceptos generales de lo real, que nos 

sirven para la aprehenc16n del mundo objetivo de una ma

nera exacta; es dec!r las abstracciones son el producto 

de las diferentes prácticas sociales de los hombrea que 

se condensan en unas teor!as como guías para las accio -

nea. 

Así para la compre:nsi6n de los obje�ivos trasados, el 

trabajo lo he dividido en cuatro partes de la siguiente 

manera: 
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La Primera Parte trata de los obstáculos epietemol6gi

cos q_ue no permiten· desarrollar una práctica crea ti va y 

en bien de los sectores explotados con quienes trabajamos; 

sino una. práctica llena de un ritual formalistar. propia de 

la Academia, que en mucho de los casos no permite la racio 

nalizaci6n conciente de las actividades, ya sea porgue el 

estudiante al no identificarse con lo que realiza se mue

ve en funci6n de su nota de práctica, lo cual es propicia 

do, por otro lado por las personas encargadas del·control 

de las prácticas. 

La Segunda Parte hace referencia a el Trabajo Social de 

Comunidad visto desde nuestro trabajo de campo y donde pre 

tendemos en base a la Primera Parte hacer una sistemátiza 

ci6n de· ;SUB objetivos, funciones, y métodos empleados con 

el fín de lograr una actuaci6n más efectiva en las zonas 

marginadas y de ahí a una valorac16n de nuestras acciones 

en el logro de las posibles soluciones que se necesitan -

para transformar las situaciones problemas que aquejan a 

estos sectores marginados. 

La Tercera Parte contiene las conclusiones, propúestas 

y recomendaciones que deben tener en cuenta para la supe

ración de las situaciones actuales • 
.-

La Cuarta Parte pre,aenta a manera de anexo el antepro� 

yecto del trabajo, como previa ubicaci6n para aquellas -
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personas interesadas en conocer las bases y guías formula 

das en la elaborac16n del presente trabajo. 

Al presentar el trabajo en partes es con el fín de fa• 

cilitar su lectura, de tal forma que aquellas personas 

que lo utilicen puedan comenzar por cualquiera de sus par 

tes ain mayores contratiempos; por lo tanto el trabajo -

presenta un corte entre una y otra parte, pero sin romper 

con la unidad general que le dió or!gen. 

Así a groso modo con estas cuatro partes trataremos de 

fundamentar nuestras actividades desarrolladas bajo unas 

base·s teor!cas minímas que nos permitan cuestionar nues

tro que hacer y de esta forma lograr que nuestros objeti

vos realmente se encaminen a las verdaderas soluciones de 

las situaciones problema que hoy golpean a las masas opr! 

midas por la explotac¡6n capitalista e imperialista impe

rante en Colombia. 

Por todo lo anterior es que toma importancia el presen 

·te trabajo, ya que a trav�s de él no solamente se preten

de cr!ticar las prácticas de comunidad realizadas, sino -

que mediante �l pretendo incentivar nuevamente las discu

siones en torno al desarrollo del Trabajo Social en la co

munidad y buscar la comprensi6n del trabajo de campo y de

nuestras acciones y superar las frustracciones s�ridas •

diariamente en nuestras actividades.
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Por otro lado porque al cr!ticar lo que fueron nuest�as 

prácticas, no quiere decir que se pretenda acabar con las 

prácticas de comunidad; pués son éstas las que permiten -

al esudiante unirse con el pueblo y cambiar as! sus con -
t 

capciones coadyuvando en el desarrollo del mismo, claro -

; está que para ésto se necesita estar cuestionandose cons

tantemente a quien servir. 

Ea ésto lo �ue me ha motivado a tránsitar por estos ca 

minos con el fÍn de tratar de superar los obstáculos que 

como vacas,muertas se nos atraviesan en mitad del camino, 

y as! partícipar en la lucha de nuestro pueblo en búsque

da de la soluci6n de sus problemas, soluciones que se lo-

graran con el triunfo de la liberaci6n nacional y social 

de Colombia. 



:;. 

. �. 

PRIMERA PARTE 

SOBRE LA PRACTICA SOCIAL Y EL 

TRABAJO SOCIAL.= 



Esta parte trata sobre los obstáculos epietemol6gicos 

que no permiten desarrollar lUla práctica creativa en bien 

de los sectores explotados. 
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SOBRE LA PRACTICA SOCIAL Y EL TRABAJO SOCIAL.-

1.- LINEAMIENTOS GENERALES 

El problema de las prácticas ha sido ttno de los proble 

mas :fundamentales en el desarrollo de la cienci� en su lu 
� 

cha contra toda manifestaci6n metafísica o religiosa aue 

es un obstáculo para su avance. 

Esta lucha tomo cuerpo concretamente en el plano filo

sófico entre las corrientes naturalistas en la antigttedad 

y el materialismo como concepci6n del mundo, contra el -

idealismo y sus variantes (emp!rismo, racionalismo y po -

eitivismo) que se convierten en obstáculos para la inter

pretaci6n del mundo y del hombre mismo como ser social. 

De ah! que este problema en última instancia en la épo 

ca actual se nos sigue presentando dentro de las diferen� 

tes ciencias partícularés como fundamental a resolver en 

el plano filos6fico, político y metodo16gico en su lucha 

contra las diferentes alternativas metodól�gicas o pol!ti 

oas de las clases dominantes y del imperialismo como solu 

ciones para el despegue científico de la ciencia en Lati

noamérica. 

Esta lucha necesariamente se manifiesta dentro de la 

profesi6n de Trabajo Social, al ser ésta un engendro de -

las clases dominantes en su afán de o.cul tar las lacras so 

ciales del sistema capitalista, pasando a ser de esta mane 

.. 



ra el Trabajo Social un instrumsnto más del imperialismo 

que sirve para mantener las relaciones de explotaci6n del 

hombre por el hombre. 

Esta lucha se presenta de una forma abierta a part!r -

de la década del 60, donde un grupo de pro.fesiona.les y -

los movimientos anti-imperialista de los estudiantes en 

nuestro continente comienzan a cuestionar sus objetivos, 

m�todoe y su que hacer profesional y as! Úbicar a quien le 

servía la profesi6n, ésto incide en un afán de romper con 

esta serie de variantes ideol6gicas y políticas de las -

clases domi�.ntes que se mani.:f'iestan a través de las dife 

rentes corrientes del Trabajo Social entre ellas el desa

rrollismo y el funcionalismo que ae ha pretendido presen

tar cpmo sálidas para el Trabajo Social en .Am�rica Latina. 

Así la Reconceptua�izaci6n se presenta como una reacci6n 

crítica contra las actividades asistencialistae que envol 

vian al Trabajo Social la cua.l no permitía una reflexi6n 

te6rico filosófica de las actividades y acciones desarro

lladas, donde su f!n se traducia al mantenimiento y pre -

venci6n de loa males sociales de estos pa!see. Pero a pe

sar de todo este movimiento ae ha convertido a fuerza de 

re.petirlo en 'in cliche, que no tr.:..,.nsciende más alla de lo 

establecido por las clases dominantes, por lo cual parece 

ser que los achaques y manías del Trabajo Social tradicio 
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nal sigue marcando la pauta como ae puede ver en la pr�c

tica concreta de la·profesión.(1)

Esto nos pone de presente que a nivel te6rico se preeen 

tan alternativas diferentes al trabajo social ti-adicional 

pero en la práctica seguimos representando el papel de -

; 'bienhechores" a través del aaistencialiemo. 

Lo anterior nos plantea la necesidad de seguir debatien 

do sobre estos t6picoa y así de nuevo levantar las banderas 

y alistarnos de nuevo para el combate contra la dominac16n 

y opresión ideol6gica, política y econ6mica de las clases· 

dominantes que se manifiestan en las diferentes posturas

del Trabajo Social, lo cual se manifiesta dentro de las -

concepciones ideológicas, políticas y filos6ficas de loa 

diferentes profesionales nue integran dicha disciplina. 

Desde luego apesar todo ésto no se puede ver como algo 

nocivo para la profesión, sino que ésto es un producto de 

una necesidad histórica en la cual vivimos en un mundo -

convulsionado y lleno de miseria por la explotaci6n impe

rialista amamantada por la burguesía nativa, lo cual no -

podía pasar desapercibido para el Trabajo Social, 1· v�ndo 

a sus profesionales a reeplantearse tanto en el plano i -

deol6gico,_ político y profesional sus objetivos, "métodos" 

y conceptos con los cuales se trabajan, lo cual es un pro

ducto y reflejo de toda una críaia de la Academia y en ea

p·ecial del Traba:io Social; crísis que solo será resuelta 
.. 



con el cambio de las estructuras sociales dominantes. 

2.- EL PRACTICIS.MO EN TRABAJO SOCIAL. 

Desde las décadas del 60 se viene trabajando al inte -

rior del Trabajo S_ocial e·n un proceso de sistematización

de las actividades desarrolladas por diferentes profesio

nales que se manifiesta en lo que se ha llamado "reconcep 

tualizaci6n en Trabajo Social" como una de las formas de

acabar con el activismo y el practicismo ciego imperante 

en la profesión, para así acercarnos a una concepción 

científica del mundo y por ende eregír a la profesión co

mo una disciplina científica que en interrelación con las 

demás ciencias particulares estudian el sinnúmero de pro

blemas que aquejan a estas sociedades tendemcialmente ca

pitalistas con características: neocoloniales como el ca

so de los países Lati�oamericanos. 

Esto nos lleva a combatir el practicismo que a llevado 

a muchos profesionales a aplicar métodos y técnicas ahis

t6ricas, retomando modelos y esquemas de las metropolis,

ya que como lo expresa J·osé Rivas " dadas las condiciones 

neocoloniales de nuestro país, la técnica y la ciencia -

son importadas 11 C2) es decir que son estas relaciones

de dominaci6n una de las causas fundamentales para el -

Trabajo Social no encontrara los métodos adecuados -

para contribuir en la verdadera soluci6n de los próble-
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mas de los explotados y se dedicaran a los remiendos del 

sistema capitalis�a a través de paliativos y de la adapta 

ci6n del hombre problematizado a estas sociedades inhuma

nas que son la fu�nte de.esos mismos problemas que viven

las clases explotadas. 

De ahí que muchos profesionales influenciados por la -

ideología dominante, su única preocupaci6n es hacer cosas 

en "bien de los oprimidos" actividades que se desarrollan 

a través de lo que se conoce en Trabajo Social; "métodosº

de caso, ·grupo y comunidad, sin reflexionar sobre el sis• 

tema imperante y de la dominaci6n imperialista que pesa -

sobre loe países latinoamericanos, como lo veremos a con

tinuaci6n al presentar la forma como éstos aspectos gene

rales han influídt> de forma directa en muchas prácticas -

academicas de comunidad. 

2.1.- INFLUENCIA DEL PR.ACTICISMO EN LAS PRACTICAS DE LA 

PROFESION. 

Después de analizar en una forma breve el problema del 

practicismo q�eremos presentar como éste incide en las -

prácticas academicas de los estudiantes. 

De esta ma_nera encontramos que los estudiantes de Tra

baj.o Social de la Facu:itad de Trabajo Social :de la Univer 

eidad Sim6n Bolív�r·a1 cursar el 5o semestre .de la profe

si6n segÚn estudios vigent,es, se lea: destina un campo de 



�rácticas (pr�cticas de comunidad), las cuales se desarrQ 

llan durante un afio: de ieu,al modo sucede al ·11egar al 7o 

y 80 semestre cuando se cambiah las prácticas de 'comunidad 

por las de instituci6n. .� 

Así a, un grupo se nos úbico en el barrio Santa María , 

un barrio márginal de la ciudad de narranquilla, lo.caliza 

do al our de la misma, durante el segundo semestre de 

1.977 y el primer semestre del año 1.978, pru;a iniciar .... 

las prácticas de comunidad, en las cuales primero oe rea -

liz6 una exploraci6n del terreno y lograr as� el conoci 

miento del campo de trabajo; para luego realizar una in 

ves·tigaci6n s'o cial en el sector y con los resultados obte-

nidos proyectar una progrrunaci6n. 

Es aquí donde se pone de presente la  influencia del 

practicismo o del hacer por hacer al realizar los estudian 

tes actividades si n nine;u.na f'undamen taci6n clara de lo que 

deben ser sus pr�cticas d� campo y así, por ejemplo, nos 

corres_pondi6 realizar una investigaci6n soci9¡l, sin tener 

unas bases teóricas minímas sobre lo que es l·a aplicaci6n 

de una investigaci6n llamese (científica o empírica). Esto 

necesariamente rep(;3.rcute en las actividades d,e los estu 
. .  

diante$., las cuales �e .llevan a ca'J:,o en muchos de los ca -
. 

. 
. 

sos· en- ·un completo escElpticismo. 

De esta fo1:ma se· procedi6 a registrar anotaciones supe:.i 
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flúas sobre el sector, sin tener presente que las observa 

cienes directas se utilizan con el objeto de obtener los

datos esenciales del objeto de estudio, pu�s �sta debe o

bedecer.ª lo planeado o al problema formulado, ,.ras os. que no
' .,· 

se realizaron en el desarrollo de la inJestiGaci6n social; 

a pesar de que nos habían sugerido un nivel investigativo 

(seltis) sobre estudios formulativos o exploratorios, que 

no paso de lo verbal, es decir de algo que se ex�resaba -

pero que en el c�npo no se sabia que era lo fundamental -

y don.de no hubo un intento de la persona encargada del 

control, de presentar en que consistía dicho nivel y si. -

�ste correspondia a la realidad, es decir si los conocí 
. 

. 

mientes adquiridos en los cuatro semestres anteriores con 

cordabon co� la realidad (relaci6n te�ría-práctica). 

· Esto influy6 para que en el momento de efectuar la in

ventiBaci6n no se sabia como proceder por lo que se tuvo 

que recurrir al prof'esor 'de la c�tedra de Metodología y -

con uyuda de él plantear algunas preguntas que sirvieran

para el cuestionario que se tenia que aplicar, ya que el 

erupo comprendía la gran ayuda de las teorías para el de

sarrollo de dich�.s prácticas y de esta manera contrarestar 

.�l hacer 'p.?r .ha,:cer� De �sta forma el estudiante utiliza 

alCTUnas técnicas sin comprender que son en realidad. 

Todas estas actividades se hacen como se anoto anterior 

... 
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!!lrmte sl.n saber qué y ol porqué se usaban X o Y -l,0r:::uít_:1:,• 0·, 

10 cual es un re:í:'lejo Je totla una crisis ele la escuela -

que sirve solam.ente para una "reproducción y d.ifusi611 1'1e 

cono cimientos que hacía su creaci6n" ( 3) , es ele cir el e8-

tucliante tiene que cumplir con cici·to s parrunetro[3 tr¡,Rn<los 

donde no se les per:mitc su creatividad para sal to.r sob1 t�·-

aq_uellos obstáculos que se o.traviesan en su ncturn, lo -· 

que se presenta como unos limitantes para la misma profe·

si6n, pu8s �sto no permite la sisteml'rtizaci6n de estno 

actividades y lleva al estudiante a presentar en sus info.E 

men s:L tuaciones subjetivas de· la realidad existente. 

3.- i0IUTALI8r·TO EN TRABAJO SOCIAL. 

Si el practicismo es uno ae los obstáculos para el avan 

ce del Trabajo Social, el formalismo no esta muy lejos de 

considerarse como otros de los obstáculos para el desarro

llo del Trabajo Social,lo cual ha contribuido a mantener 

t�cnicas y m�todos trs,diciono.les al pretender a la manera 

neopositivista lo mismo bajo otrq ropaje conceptual, lle

Gando a usarse el término 11m6todo integrado" por el caso, 

erupo y comunidad por separado, pero donde los objetivos

de a;juotes y de remiendos. � sistema, siguen imperrindo en

1as met1·t.�'�;:�u�-�hn1ciío�jtf!Gi�·s10:n.a1.e.s, 10 -q_ué no· pe.rmi te · .. un.a .' • •• , '• :'· .. .1r, 1 :,.>,";-:.�� •. ·r,:; .'"'. , ¡. , ,  • •  .; 
1 

•
• 

:,,', 
�., 

, , , •• • , , , • .� •
• 

, • • 
• 

l s6.l�d� obj'3ti.;a·a Íós problemas de los onrirnii10,...' ,. 

mo se habla de VD;�'.Ura:b.aJO Soc.iái ·"re-con ce-µ t'I, 
.•.;.. . 
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abstracto, pu�s éste no puede ser considerado un todo es

tructurado ideológica y p·ol!ticamente, ya que en su inteia 

rior se mueven profesionales que si del todo no han aban

donado por comple�o viejos lastres, buscan dejar esos las 

tres con su part!cipación en las luchas del pueblo contra 

s�a opresores presentandose de esta forma una serie de ma 

nifestacionea propias de la ideología de las clases domi

nantes (emp!rismo, positivismo, funcionalismo etc.) y por 

el otro lado manifestaciones de la ideología, aprehendida 

o en un proceso de apehención por diferentes profesionales

progresistas� que buscan la aplicaci6n del método dialéc

tico y de su concepci6n del mundo materialis.ta, que se -

presenta en la filosofía marxista.
He aqúi.donde toma cuerpo el formalismo en m�chos tra 

bajadores sociales en s·u afán de dotar al Trabajo �ocial 

de una teoría y un método científico que guíe su que ha -

cer profesional, lo cual ha llevado a muchos a enmascarar 

eu concepci6n burguesa del mundo con una .fraseolog!.a seu-
. . 

do-científica y seudo-revoluoionaria al propugnar por un

cambio del sistema capitalista en abstracto, sin hacer re 

ferencia a 1� que es un cambio revolucionario y social del 

sistema. c�p-1:talista por .,1�·$ .masas populares 'y donde el tra 

ba.Jado�.�:.·��1l�I�·{/ep�Pr�m��:1do polit�oaniente. deb�·· ponere�·. al
� ;. ;; . ' . . , 

. 
. 

servicio áel ·pueblo explotado. 

Esto es lo que ha!' :i��i�ido ··:p;;a· q\Íe se hable de un tra 
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bajo social transformador de las estructuras socialea,·un 

Trabajo ciocial orientador, politizactor y movilizador de -

las masas oprimidas; que en mucho de loa casos es un dis

curso gastado que no trasciende más allá de los simples -
!', . 

paliativos y simples deseos de buena volhntad.' 

Este afán de super� la actual cr!sis, nos ha llevado 

a un formalismo donde teoricamente se acepta cambiar lo -

obsoleto, pero que en la pr�ctica no se va m�s allá de lo, 

tradicional y del practicismo que envuelve el acontecer -

de la profesión. 

3.1.- REFLEJO DEL FORMALISMO EN NUESTRAS PRACTICAS. 

Al llegar al óo semestre pasamos a la parte prograrnati 

va de las prácticas de comunidad, donde deapu�a dé haber

realizado la inveatigaci6n social y en base a los resulta 

dos obtenidos sobre las necesidades más sentidas por el -

sector de Santa María decidimos trabajar a tres niveles -

as!: 

1. Nivel Cultural

2. Nivel de Salud

;. Nivel de organizaci6n de base (Acción Comunal).

El trabajar en estos tres niveles se debi6 a nuestras 

aspiraciones de.c�ntrarestar ciertos errores de practican: 

tes anteríores·- -�µe en '6.1 tima instáncia no ubicara� de una 

manera 6bjetiva loa próblémas que aquejan a este sector,

ae! le atribuían a la ·nexploci6n demográfica" (4) las cali
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sas de dichos problemas. 
( 

De ahí que nos trazamos como objetivo central la Movi-

lizaci6n de las masas para que fueran estas mismas las 

que busc?ran la soluci6n de sus problemas: de s�lud y cul 
: 

tura a través de las organizaciones de masas. Por otro la 

do para no caer en posiciones paternalistas y paliativas-· 

veíamos la necesidad de estudiar sobre posiciones del mar 

xismo y de su método dialéctico como guía científica para 

el estudio de los problemas sociales que presentan estas

sociedades tendencialmente capitalistas y as! romper con

el tradicionalismo asistencialista imperante en la profe

sión. 

Empero a pesar de estos esfuerzos las actividades prác 

ticaa pasaron junto con sus objetivos a ser···una utopía a

pesar de querer justificarlas, ya que en nuestro grupo no 

había una unidad te6rico-filos6fica que guíara las accio

nes en su conjunto, lo qRe permitió que el objetivo prin 

cipal se olvidara y primara el afán de hacer cosas para

justificar prácticas academicas y entre ello una nota al 

estudiante; lo cual ha pasado a ser móvil principal del -

estudiante. 

Por lo tanto nues·tras actividades academicas se revis-
. ' 

• • 
• 

ten con un ··sefisticado ·tormalismo que en. mucho de los casos 

que se palpa a 'través de los informes de prácticas que se 

... 
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le entregan a loa supervisores de las mismas y de esta ma 

nera se pres_entan ai tuaciones creadas arti1'icialmen1'e, -

que en muchos de los casos propiciados por las personas -

encargadas del control. 

DE esta forma era tal el deseo de acabar con el tradie 

cionalismo que impresionado -escribi "la reunicSn tuvo un -

desarrollo transcendental para nosotros; puéa en ésta se 

noto como las personas de este sector participaron no solo 

en las tareas de responsabilidad, sino en la presentaci6n 

de los informes de las mismas; lo cual nos pone de mani -

riesto que es a través de la movilizaci6n de las masas por 

sus reivindicaciones que se educan y participan en las de 

cisiones y labores del barrio; ésto nos demuestra el rom

pimiento en nuestras prácticas con el tradicionalismo y -

políticas paternalistas en Trabajo Social" (5). De esta ma 

nera veíamos romper con el tradicionalismo, pero una cosa 

es movilizar a las masas por meras reivindicaciones que -

que enmarcadas dentro del estado actual del sistema, coad 

yuva a su desarrollo y otra cosa es movilizar a estos see 

torea no solamente para un fín econ6mico por decirlo así, 

sino de uno más avanzado, el político que se traduce en -

la lucha de las masas explotadas para acabar con la !uente 
:• ' 

que origina· estos p�oblemas. Objetivo inalcanzable á tra

vés de la academia y de. sus estudiantes en prácticas; pu�s 

para ésto se necesita romper-c.on ·estos obstáculos episte-
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mológicos que no permiten.acercarnos a una teorización -

científica honesta y donde la academia (en nuestro caso 

la Universidad) presenta un cuerpo de profesores en Tra

bajo Social deficientes teoricamente, lo cual influye 

en sus estudiantes pués sabemos que lo auto-d!dácta no va 

le para nuestro,caso; sino un profesorado y estudiantado 

preparado que al calor de la lucha de clases logre romper 

con estos vicios transmitidos por la academia burguesa. 

Lo anterior nos llevó a reflexionar que para que el -

estudiante en práctica logre tomar éstas con más dedica

ción, es en la medida que se acaben ciertos controles a

cademicos tales como: Informes semanales, esquemas de pre 

sentación de los mismos, tiempo limite para las actividades, 

notas, que pueden castrar a la práctica de una reflexión 

crítica de las mismas 'y de la profesi6n en general. 

Ahora bien si ésto no es posible pués se necesitan de 

ellos para llenar réquisitos academicos, estos inforrnes

semanales, p�sarian a ser presentados mensualmente con -

el fín que el estudiante se documente más y busque la ex 

plicación racional y teórica de sus actividades. 

En cuanto a su esquema acabar con el carácter descrip 

tivo que. encierran e ·impulsar que sean informes analíti-

·t cos donde se ·plasme a la relación de sus conocimientos con 

la práctica y lograr;así una mejor interpretaci6n y ubi-ea 
·.·

ci6n de éstas dentro del contexto social e histórico que
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lae oríginan. 

Lo relacionado a las notas estas deben tomarse de acuer 

do al grado de desarrollo alcanzado por el estudiante en

pr�ctica, lo cual gira en torno a su creativida� y cons -

trucci6n de esquemas metodológicos y t�cnicos propios que 

le permitan un que hacer objetivo dentro del campo que le 

toca desarrollarse. Esto hace necesario la presencia casi 

permanente d� los supervisores con el fín de lograr una e 

valuaci6n objetiva del estudiante en práctica. 

4.- ACERCA DEL EMPIRISMO. 

La falta de una teoría cie11tífica que guíe las accio -

nea de muchos profesionales; los ha acercado a una p�stu-

ra emp!rieta reflejo de sus prácticas, donde se pretende

part!r del dato o de lo dado como la única fuente de cono 

cimiento y de la verdad. 

Esta postura es otra de las manifestaciones epietemicas 

que al lado del practicismo no permite el desarrollo te6ri 

cocien·t!fico de la profesión, ya que el empirismo como co 

rriente filos6fica no resuelve por si mismo el problema -

del conocimiento, al presentar el conocimiento de lo real 

unilateralmente, donde las experiencias directas son or!

gen .de todo conocimiento.

DE esta forma las "experiencias concretas sin esfuerzo 

de abstracci6n acoge todas las fantasias individuales,"(6)

' 

..... 



' -24-

:. ·"

débido a que a través de ee�a pos�ura se �ra�a de negar -

el conocimiento directos de otras personas, los cuales -

pueden servirnos para el desar;r:-ollo de nuestra praxis y -

1a·ubicación del hecho o dato dentro de la totaTidad �ons 
1 ' 

titutiva con otros elementos. � 

Por lo tanto al rechazar esta corriente se debe en lo 

fundamental a que el hecho de por si no se revela por la

simple mirada, ya que precisamente la esencia de �1 se en 

cuentra envuelto por esa apari�ncia visible; por lo cual

se plantea la necesidad de romper lo aparente y por lo -

tanto un distanciamiento de lo real por medio de las abs

tracciones con el fín de contrarestar el empirismo y de -

esta forma presentar la esencia real del fenómeno·; 

esto lo resaltamos enmvista que la gnosología empíris-

ta confunde el hecho real, con el objeto de conocimiento-

de lo real el caal es una construcci6n de lo real por me

dio del pensamiento; pero.donde este objeto se distingue

de lo real y por lo tanto el rompimiento con las aparien

cias de los fen6menos. 

He ah! el porque el empírismo se nos presenta, como un 

obstáculo para el desarrollo científico de la profeai6n -

cuando ésta no rebosa los marcos de la pu.r� experiencia,-

como lo veí'emos a continuaci6n en el estu�io de esta b._. ¡.·, 

fluencia ep&temica en nuestra experiencia. 

,. 
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4.1.- INFLUENCIA DEL EMPIRISMU EN LAS PRACTICAS DE TRABA 

JO SOCIAL DE COMUNIDAD. 

Como ee anoto anteriormente el empírismo es una corrien 

te filosófica que a pesar de haberse demostrado desde mu

cho tiempo que esta gneosología es un obat�culo para el -

desarrollo científico cuando se toma en si misma, no es -

una corriente acabada lo cual se manifiesta en. un sinnú -

mero de investigadores sociales que con:funde el hecho vi

sible con su esencia. 

Bien vayamos a nuestro problema, decíamos que �ata ejer 

ce un influjo mágico en nuestras prácticas en la medida 

que se cree reflejar en nuestros informes la esencia de -

loa fen6menos par�iendo de lo observado o de lo captado, 

sin antes comprender que el problema no esta en conocer -
.. 

por conocer, sino en e� conocer para transformar, lo cual 

representa una roptura con lo visible o experiencia direc 

ta. 

Esto se puede demostrar cuando se lee cualquier infor

me presentado por los estudiantes o de sus exposiciones -

en los seminarios, donde lo que se presenta ea una lista

descriptiva de hechos y fen6menos como cr!teríos de ver -

dad, pero donde se adolec� de un análisis que nos permite 

relacionar és·i,,os en un con"ex�o general y ublicarloe, de a

cuerdo a un cuerpo teórico de conocimiento y por ende de-
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¡a concepci6n del mundo que ilumina dichos pe�samientos. 

_A.quí hallamos una de las explicaciones del ·porque no -

nos encontramos en la práctica y el porque estos no pro -

ducen el efecto esperado, el cual debe ser la producci6n

de nuevos conocimientos teóricos que nos permitan interve 

nir en la comunidad con nuevas alternativas. 

�l presentar estos, hechos no es con el fín de menospr_Q 

ciar la pre�encia del estudiante pr�cticante en estas zonas; 

sino por el contrario, mostrar la necesidad de v:fncular de 

hechos la teoría con la práctica y así ir dando al traste

con estos obstáculoo que vienen convirtiendo nuestras 

prácticas en una simple repetici6n, que no transcienden 

más allá de lo academico y :formal, ya que no podemos seguír 

dcsm::rollando actividades impulsado por lo que nuestra 

experiencia nos señalan. 

Por otro lado aclaramos que lo que aquí se rechaza es -

el ernpírismo como corriente filosófica que no perrni te la 

intee;raci6n te6rica práctica. Por lo tanto no negarnos la 

correspondencia de lo empírico con lo te6ricp como única

forma de avanzar por los cauces dial�cticos del conn.ci 

miento que se condensa en la relaci6n práctica-t'eoría "'7' 

práctica, siendo la segunda relaci6n la forma de abordar 

la realidad p.or las diferentes ciencias part:I:culares. 

5.- CONTROL Y SUPERVISION. 

Hemos tenido la necesidad de tocar este p�nto, ya <µe 
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aquí reside hno de los mayores obst�culos, l)R.r:::i. el desA

rrollo creR.t.ivo del estudiante, y� que seg6n seA. lR. posi

ci6n �.doptA.da por los agentes encarg?dos del control, in

fiuye 16gicamente en el desPrrollo profesion�ltp.el estu -
l ' 

diante practic�nte. 

As! tenemos Que mientras estas personas índuzc:::in al es 

tudiante a. r.ealiz�.r activid:::ides; sin antes pl:.:i.near previa 

mente lo que se va a realiz:::i.r, se comete toda. cl:::i.se de i.11 

provisaciones como se ven a diario, lo cual 16gicAmente -

repercute en' el estudiante el cual debe hacer lo sugerido 

so pena de una mala nota. Bien ahora se dirá que es una � 

forma de evalúar; pero una cosa es evalúar al estudiante-

en práctica y donde las personas encargadas �el control -

han desarrollado acciones conjuntas con sus �studiantes y 

otra cosa es evalúaz a trav�s de informes para cubrir su

inasistencia prolongada a los campos de prácticas. 

Entonces de ésto depende que los encargados del control 

se convierta� en un obst�culó para el desarrollo profesio 

nal del estudiante o en un motor que coadyuve en el pro

ceso profesional del mismo, pero para ésto e:l supervisor

debe entender que su papel no es simplemente el de acep -

tar o rec.hazar tal o cual ,pos1ci-6n del estudiante; sino -
. . 

. . 

en la fu�i6n. de �ate 'con sus -:p�ácti�ae y comprobar si éu 

cuerpo te6rico corresponde con la práctica o no. He ah! -
# • 

.� 

la preocupac�6n nuestra para que las personas del control 
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se vinculen a la práctica y a través de ella superar sus 

fallas y poder as! proceder correctamente con el estudian 

te. 

Esto lo expresamos como experiencias vividael donde lle 

gamos al punto de actuar independiente de +a·supervisi6n-

al ver en ésta un obstáculo para nuestros objetivos, ya � 

que necesariamente toda mala teoría repercute en una mala 

práctica; lo mismo que la mala práctica corta el desarro

llo te6rico del futuro profesional. 

En resumen una de laefallas de la eupervisi6n son las

siguientes: 

1.- No correspondencia de sus esquemas con la realidad ob 

jetiva y del mismo estudiante. 

2.- Falta de'transmisi6n de conocimientos precisos que -

coadyuven al desarrollo de las prácticas. 

3.- Falta de métodos y técnicas que le permitan efectuar

una vinculaci6n con sus estudiantes·, 

4.- Ausencia del campo de pricticas y de intervenciones -

positivas en el mismo. 
,_ 

As! puée como se aprecia el supervisor abandona su pos 

tura acomodaticia o desaparece como elemento fundamental

de las prácticas academicas, _cqmo gu!a del estudiante. 

Con ésto no pretendemos decir que el supervisor es el-

Mesiaa" que le debe dar todo al estudiante, pero ex!ste -
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una verdad y es la poca productividad te6rica de �stos que 

se manifiesta en sus intervenciones en los seminarios de

prácticas y en la forma como orientan sus prácticas. 

Por lo tanto si ésto no es posible lograrse, porque se 

encuentran v!nculados a la escuela a través de un salario, 

estos cargos deben ser desempeñados por profesores de · -

tiempo completo, que se dediquen a este tipo de activida

des y así lograr el impulso de verdaderas investigaciones 

que repercutan en un avance para la profesi6n. 

,,. 



6.- CONCLUSIONES 

1)·unas de -las conclusiones a que se llega en el traba 

jo.es la de presentar como los obstáculos epistemol6gicoa 

llamense empirismo, formalismo o practicismo; son una tra 

ba para el desarrollo creativo y teórico de todo estudian 

te prácticante. Por lo tanto debemos ser concientes de -

estos obstáculos y procurar contrarestarlos para el avan

ce tanto te6rico como profesional del estudiante. 

2) Tanto el practicismo como el emp!rismo que envuelve

las prácticas academicas, no se pueden analizar como algo 

ajeno a la profesi6n; sino como algo inherente a la misma. 

De ahí que no podamos buscar los errores de nuestras prác 

ticas en el estudiante, sino en la ideología misma que -

envuelve al Trabajo Social como profesión al servicio del 

sistema capitalista. 

3) Otra de las conclusiones a que se llega es la de no

ver en la práctica un réquisito academico, sino la de ver 

la necesidad de ésta, no solamente con el objeto de com -

probar conocimientos aprend.idos; sino la forma de produ -

cir nuevos conocimientos con el fín de ponerlos al servi• 

cio de la transfo�maci6n de la realidad existente. 

4) Esta conclusi6n parte de la anterior, pués la nece-
. 

, 

sidad de víncular ia teoría a la práctica y de ésta Últi-

ma producir nuevos conocimientos, abre un desafio para la 

,. 
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búsqueda de nuevas alternativas para el Trabajo Social; lo 

mismo que un desafio para el estudiante de buscar la expli 

caci6n del cómo y porqué realiza·X o Y fUnci6n. Lo cual es 

ya un pu�to de partida para frenar los vicios Pfagma�icos 

de la profesi6n. 

5) Sobre el control y supervisi6n diremos que éstos se

pueden constituír en un obstáculo para el desarrollo del

mismo estudiante en la medida que 6ste adopte una posición 

acomodaticia o coní'ormista ante el actual problema de las 

prácticas. 

La postura acomodaticia se puede apreciar a1 éste gu.Íar 

o calificar al estudiante a través de un informe, sin com

probar en la realidad lo que éste hace. Esto conduce a -

ciertas falsificaciones de la realidad, lo cual se puede

comprobar al grado de interés del estudiante de presentar

un buen informe, aunque en la práctica no se dé lo que él

presenta.

6) Por otro lado vemos supervisores que hablan de nive

les te6ricos, de técnicas y de esquemas investigativos, -. 

sin comprobar ellos mismos, si sus modelos concuerdan con 

la práctica real donde se desenvuelve. 

7) Todo lo anterior nos pone demanifiesto la necesidad ..

de romper con �stos obstáculos epistemicoa que no perm.i -

ten realizar una verdadera praxis que se manifieste en. ·un 

avance �anto teórico como prác�ico de la,profesión en pro-

... 
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cura de las verdaderas soluciones de los problemas sociales 

de estas sociedades capitalistas neocoloniales para el ca 

so concreto de Latinoamérica. 
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"NOTAS" 

1.- Esto se ha podido comprobar en las entrevistas reali

zadas por .estudiantes de la Facultad de Trabaj� Social de 

la Unive�aidad Simón Bolívar a diferente
1
s profesionales,-

; donde loa objetivos del Trabajo Social no se cumplen al -

r, quedar éste.reducido a un tramitador de papeles de acuer• 

/ do a las pol!ticas trazadas por cada. Instituci6n. 

2.- Rivas, José. Destrúir la Educación Burguesa e Imperia 

lista. Revista. Uno en Dos. Ssptiembre -

t.971.

3.- Vaeconi, �. Ideología,�ucha de Clases y Aparatos Edu

cativos en el Desarrollo de Am�rica Lati

na. P. 88 
J 

4.- Seminario de prácticas. 1.978.

5.- Informe de práctica No 2 ver archivos de la Universi

dad Simón Bolívar. 

6.- Bachelard, Gast6n. La Formación del Espir!tu Científi 

co. Argentina. Ed. Siglo Veintiuno. 

2da Edición. 1.972. P. 154 
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SEGUNDA :PARTE 

EL TRABAJO SOCIAL EN LA COMUNIDAD. 



EL TRABAJO SOCIAL EN LA COMUNIDAD 

La presente parte trata de presentar en lo fundamental 

el papel e instrumentos que podían ser utilizados por el 

Trabajador Social en la Comunidad para el logro de sus • 

objetivos. 

De esta forma el presente trabajo hace referencia a las 

zonas marginales en particular, las cuales hacen parte de 

uno de los campos de intervenci6n del Trabajo Social. 
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l.- UBICACION 

Antes de entrar analizar los objetivos y papel que 

deben desempeñar el Trabajador Social en la comunidad, 

nos refe�iremos primeramente a dos aspectos pr�yios 4e

ub1caci6n del Trabajador Social en la so'ciedad en ge-

neral y en la comunidad en particular. 

1.1.- FORMACION ECONOMICA SOCIAL COLOMBIANA.-

A groso modo podemos decir que Colombia es un país 

donde el modo de Producción Capitalista Predomina sobre 

las otras·formas de Producci6n no capitalista, las cua

les influye sobre éstas últimas y le asigna sus respec

tivas características y rangos; es decir que dentro de

esta formación social no solamente se reproducen iaa 

formas de producci6n capitalista; sino que también dentro 

del proceso material de producci6n se producen los meca -

nismos de control-y subordinaci6n de las formas preca -

pitalistas de producci6n,. situación está propia de los 

países perifericoa dominados por el imperialismo, los cua

les no presentan un dominio exclusivo del modo de produc

ci6n capitalista a causa de la misma dominac16n en que se 

han desarrollado; a diferencia de los países del centro 

los cuales presentan en su interioB un capitalismo ten

dencialmente excluvivo propio de las formaciones imperia

listas. 
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Bajo esta ligaz6n entre las relaciones de domina,· i t<n 

imperialista entre el centro y la periferia la forma de 

buscar y explicar las causas del atraso y super explota

ci6n de estos pueblos, pero con éstos no se quiere uecir 

que las actuales condiciones de miseria y explotaci6n 

que sufren las masas desposeídas se deben unica y exclu

sivamente a loa factores externos; sino a las mismas con

diciones internas del país donde las clases dominantes 

nativas permiten la intromiei6n y explotaci6n del impe• 

rialismo para su misma supervivencia. 

Este hecho nos lleva a analizar como mediante esta 

articulación de los modos de producc16n conducen a una 

super explotaci6n de la clase obrera, campesinados y de,ás 

sectores populares; super explotac16n que se manifiesta 

en mano de obra abundante y barata lo cual repercute en 

el intercambio desigual de los países perifericos y los 

centros. 

Estos factores llevan a las clases dominantes a valer

se de la super estructuras para mantener y reproducir ea

tas condiciones mediante loe diferentes aparatos ideoló

gicos de estado para ocultar las condiciones reales de la 

explotaci6n del puebla.·ne ah! que esta no ee pueda na.a

lizar ein ver el papel interventor del estado como ele

mento estalilizador de los intereses económicos de las 

clases dominantes, así puée eata se encuentza fie�ente 
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"Dominada, unida y soldada, por lo que constituye la -

eínteeis de la sociedad moderna. El estado a la base 

econ6mica", (l) por lo tanto el estado pasa bajo estas

condiciones a ser el guardian de las clases do,�nant�s 

las cuales lo utiliean para frenar cualquier movimiento 

de las clases dominadas, cuando se levantan en procura 

de mejores condiciones de vida. Por lo tanto el estado 

no es un elemento neutral entre los explotados y explo

tadores; sino la expres16n política de las clases domi

nantes y al cual le sirve. 

Esto es lo que nos lleva analisar las políticas tra

sadas por las clases en el poder como las formas de pre

venir y contrarestar los males sociales con el fin de 

mantener la explotaci6n del hombre por el hombre, como 

lo vemos al tratar sobre la marginalidad. como producto 

de las condiciones de explotaci6n capitalista e imperia

lista en estos países. 

Por otro lado al ser esta sociedad una neocolonia del 

Imperialismo Norteamericano, el Estado no solo asegura 

laa Relaciones de Producci6n Predominante, sino que tam

bién asegura la reproducci6n de las relaciones de dom1-

naci6n Imperialistas e.g. las reformas educativas ins

piradas en el país del norte que pretende acabar con las 

ciencias sociales de este país. 
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De ahí que es en es'te contexto social donde tenemos 

que ubicar el Trabajador·social que no solamente lo tra

tan de convertir las clases dominantes en el reproductor 

de los valores sociales vigentes sino que también se con

vierten en el reproductor de las relaciones de dominación 

imperialista en la medida que trata através del "desarro

llo de la comunidadn integrar las zonas marginales a es• 

tos modelos pre.fabricados en el norte; por lo tanto el 

Trabajador So�ial influenciado por la ideología burguesa 

sirve para "perpetuar" las relaciones de explotación ca

pitalista. 

Esto se manifiesta en los planes y programas de desa

rrollo de la comunidad, manteniendo sumiso al pueblo a -

través de l�s "paliativos", lo cual no solo aparta al 

pueblo para buscar su verdadera liberaci6n; sino que lo 

alienan a presentarle a éstos los problemas como propios 

de ellos, ya sea por culpa de su flojera o poca colabora

ción con los demás miembros en la solución de sus proble

mas y en "armonia" con sus dir!gentes. 

Todo lo anterior nos señala que una sociedad dividida 

en clases burguesas, terratenientes e imperialistas por 

un lado.y obreros, campesinos y demás sectores explotados 

por el c;>tro, el Trabajador Social establece sus relacio-

nes con esta realidad influenciado por una posici6n de 

clase determinada, relaci6n que se establece débido a las 

mismas contradicciones imperantes en el seno de esta so-
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ciedad entre los "duefios" de los medios de producción y 

loe desposeídos lo cual hace que necesariamente se re

fleje esta contradicción al interior del Trabajo So

cial de comunidad entre los que tratan de mantener lo 

existente y los Trabajadores Sociales concientes que 

luchan al lado de los oprímidos por la liberación nacio

nal y social en Colombia. 

1.2.- MARGINALIDAD 

Después de presentar a grandes rasgos algunas carac

terísticas de nuestra sociedad pasamos hacer en base a 

ellos un análisis del Trabajador Social en la comunidad. 

Ee esta forma consideramos el término comunidad en -

cuanto hace referencia a uno de los niveles de interven

ci6n del Trabaja Social; el cual se refiere a células 

del sistema social (barrios y zonas rurales) las cuales 

reflejan en partícular las crísis de nuestra sociedad. 

Así este termino es utilizado en especial para el presen

te trabajo para designar el actuar micro social del Tra

bajo Social en las zonas marginales. 

Así marginalidad se viene definiendo como aquellos -

sectores apartados del desarrollo Econ6mico-Político y -

Social del país, lo cual ha incidido para que en trabajo 

social se hable de la "integración" de estos sectores al 

"desarrollo" el cual en mucho de loa caeos lo tratan de 



-41!"'

reducír a la adquisición de ciertos aparatos o artefac

tos culturales; lo cual olvida que toda política de de

sarrollo en las actuales condiciones, no ee más que un 

afán de �ectores reformistas o desarrolliatas q�e se.ma

nifiestan en diferentes con-cepciones dentro del Trabajo 

Social con respecto al "desarrollo de las comumidades". 

Ahora bién el ser estos -paises dominados por el im

perialismo YANKES; las políticas aplicar para el des -

pegue de estos sectores logicamente viene influenciada 

por el requerimien�o del imperialismo como se manifiesta 

al definír la acción del Trabajador $ocial en el desa -

rrollo de la comunidad, como los mediadores del Estado 

que buscan con sus "paliativos" la participación de estos 

sectores en los planes y proyectos trazados por las cla

ses dominantes, para el despenue y por ende buscar la -

reconciliaci6n de los explotados con lee explotadores y 

de esta manera el Trabajador Sooial tiene como funci6n a 

desempefl.ar la "concientizaci6n° de loa pobladores de estos 

sectores para que comprendan que es a través de esta co -

laboración entre gobernantes gobernados que puedan entrar 

a solucionar sus problemas. 

Esto 16gicamente influye para que el Trabajador Social 

tome la 11participaci6n�r dentro de los planes de planifi

caci6n como una de las formas de coadyuvar al bienestar 

·de estos sectores, pero ésto-es pués el reflejo del desa-
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rrollismo en la mente de muchos Trabajadores Sociales -

que ven en las políticas trazadas por el Estado y su 

participaci6n en la colaboraci6n de ella, las formas 

claves p?ra solucionar los grandes problemas so�iales 

que aquejan a los explotados. 

Esto por otro lado no cuestiona el papel del Estado 

en estas sociedades de clases, el cual nace de esa ne

cesidad historica de salvaguardar los intereses de las 

clases dominantes y del mantenimiento del Statu quo; lo 

cual se refleja en l�is diferentes aparatos represivos e 

ideol6gicos de Estado; por lo tanto toda política traza

da por el estado esta encaminada a la reproducción de 

las condiciones capitalistas de producciones lo cual lo 

tratan de ocultar en una serie de dadivaa o polít,icas de 

"bienestar"; que logre mantener dormido al pueblo y así 

poner un velo a éste que no le permita ver la realidad 

de las cosas; ya que estas medidas en nada van a cambiar 

las situaciones de miseria que viven estos pueblos domi

nados y explotados; por que las leyes del desarrollo del 

capitalismo nos demuestra como lo analizó Marx, que a -

medida que el capitalismo se desarrolla la pauperizaci6n 

de los oprimidos crece en consonancia con ese desarrollo; 

ya que el capital se concentra día a día en pocas manos 

y son miles de obreros desplazados por los adelantos in-
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troducidos en las nuevas formas de producci6n. 

Con lo anterior vamos entrando en las causas que or!

ginan la marginalidad. Así tenemos como éstas en su gran 

mayoría son form�das por ese desplazamiento tanto del� 

proletariado como del campesinado de las fuentes de su 

trabajo, lo cual es propiciado por el capitalismo para 

mantener mano de obra sobnante y así pagar los salarios 

a su gusto; débido a que la oferta de mano de obra so -

brante, la cual viene a formar el mercado de la :fuerza -

de Trabajo que se rige a través de la oferta y la deman

da. 

De esta forma las masas al no tener oportunidad de 

trabajo a nivel de la producción (industrial), débido que

este sector se encuentra r�stringido al desarrollo a cau

sa de la dominación y-control del capital extranjero en 

nuestro país la "generaci6n de empleo es sumamente limi

tada" <2), lo que obliga al pueblo estar ligado al siste

ma a través del sector terciario de la producción; a pe

sar que en mucho de los casos en aquellas "actividades -

terciarias con débil productividad (comercio al menudeo, 

sobre todo el ambulante, servicios multiplea, etc)" (3) 

se manifiesta en un empleo disfrazado como resultado de. 

la dominaci6n y explotaci6n capitalista donde se refleja 

el aspecto marginante de la sociedad, ya que la margina

lidad es un producto del-mismo desarrollo capitalista Y 
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de la dominaci6n imperialista en estos paises latinoamé

ricanos; los cuales al estar su desarrollo controlado 

por el centro; no permite que la fuerza de trabajo desa

lojada del campo pueda ser incorporada a,la producci6n 
" 

industrial. 

De lo anteriow se desprende que toda actividad enca

minada a la "participac::t6n" y "desarrollo" de estas zonas 

dentro del actual sistema imperante; no es más que un sim

ple deseo voluntarista o de distracción transmitidas por 

la ideología dominante; con el fín de ocultar las contra

dicciones de clases y tratar de influenciar en las masas, 

que la soluci6n a sus problemas esta en la "cooperaci6n 
. 

entre Estado Marginados", y no en una rellolución social 

que reviente las cadenas que mantienen esclavisaado a los 

oprímidos. 

Por lo tanto todo plan o programa que se trate de de-

sarrollar con miras a la busqueda de la "integraci6n" de 

estos sectores en la sociedad (con el esí'uerzo propio de 

las masas) no es más que seguír con los objetivos del tra

bajo social tradicional de "adaptaci6n y cambios contro

lados" que no perjudiquen lo vigente; que en ultima ins

fancia viene inspirado por el funcionalismo el cual se -

traduce en la busqueda de soluciones al problema de la -

marginalidad en la participaci6n de los marginados en las

) 
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1nstituciones existentes; (juntas cívicas, acción comu

nal ete) para así lograr el "cambio social". 

Lo mismo que discrepamos con aquellos que tratan de 

presentar marginalidad y lumpen como un todo único; don

de el último toma todas las características del primero; 

lo cual niega la conceptualizaci6n de lumpen como aquellos 

sectores de descomposici6n social que no solamente se da 

en las clases dominadas, sino también en las clases domi

nantes y por lo cual no podemos en una estrategía revolu

cionaria contar con estos sectores y de su "potencial re

volucionario", y "su capacidad de organización política" 

como lo pretende presentar María M. Gognaten (4), para la 

solución de sµs problemas; sino en aquellos sectores po

pulares que son aubceptibles al cambio y que estan en ca

pacidad de coadyuvar con su participaci6n no solo a las -

soluciones inmediatas; sino a las mediatas que se tradu

cen en loe objetivos políticos de la clase obrera; ya que 

ésta es la única clase capaz liberarse así y a las dem�s 

porque como lo expresa Lenin 11 El capitalismo desplaza a 

las demás clases, mientras organiza al proletariado y por 

lo tanto éste es el llamado a ser el jefe de todas las 

masas Trabajadoras y explotadas que a pesar de todo no 

son capaces de liberarse por si solas" (5) • 

:1 
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2.- OBJETIVOS 

Los objetivos del Trabajator Social en la comunidad 

guarda estrecha rolación con su concepci6n del mundo e 

ideolog�a que porta; ya que ésto determina la posici6n 

que establezca el Trabajador Social con la comunidad; 

; por que toda relaci6n entre el Trabajador Social y la 

realidad se establece de acuerdo a la posici6n de cla

da de la cual formamos como miembros de una sociedad; 

así el Trabajador Social cuyo pensamiento se haya do -

minado por la ideología burguesa, necesariamente se con• 

vierte en un reproductor de las relac'iones de dominaci6n 

y explotación imperantes, lo cual se pone de manifiesto 

en sus aci;ividades desarrollistas o de remiendos al sis-

tema al pretender adaptar al hombre explotado al actual 

sistema opresoir como se puede apreciar cuando habla de 

la "participación" de éstos en el desarrollo conjunto de 

sus barriadas. 

De esta manera en contraposición a estos objetivos in

fluenciados por las clases dominantes, el Trabajador So- . · 

cial portador de una conciencia de clase proletaria com

prendera que sus objetivos no estan en impulsar las po

líticas y proyectos hacía el "desarrollo" en el actual 

sistema; sino en coadyuvar el desarrollo del proceso re

volucionario para la transformación del sistema y por ende
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encaminarse hacía un verdadero desarrollo autonomo de su 

barriada y el pueblo en general combatiendo la penetraci6n 

imperialista y explotaci6n de los capitalistas y terrate -

nientes nativos. 

Ea bajo estos principios que el Trabajador Social Con

ciente desarrolla objetivos de clase con miras a la trans

formaci6n revolucionaria del sistema, pero para ésto debe

comprender que él no es el Mesías que espera el pueblo; 

sino que él es un servidor del pueblo capaz de contribuír 

con sus teorías, métodos y técnicas guÍadaa por su concep

ción del mundo, en la solución de los problemas que aquejan 

a estos sectores y el pueblo en general, luchando por una 

liberación nacional y social en Colombia. 

Por otro lado esto es válido para el estudiante prácti

cante siempre y cuando abandone sus presunciones academicae 

y se integren a través de au práctica con el pueblo y se -

transforme con éste, lo cual incide para que tome las prác

ticas no como una imposici6n o réquisito academico; sino 

como algo necesario para su desarrollo u vinculación con -

estos sectores. 

j.- FUNCIONES 

Las ·funciones que aquí se expresa parten del objetivo de 

cumplir para loe Trabajadores Sociales conoientes por lo -

tanto sus funciones estan determinadas por el grado de deaa-



l 

-48-

rrollo tanto te6rico como político de su formación; es decir 

dél grado de conocimiento que tiene sobre la problematica 

real de estas sociedades y lo que éste ha realizado o con

tribuido con su cuota personal en la soluci6n de esta proble

mática. 

3.1.- FUNCION CONCIENTIZADORA 

El problema de la concientizaci6n no es un problema de 11 a

mor" y "diálogo", sino que es un problema de la lucha de cla

ses de nuestras sociedades y donde tenemos que asumir un com

promiso con una de las clases en lucha, ya que no podemos -

mantenernos al márgen de éstas, a no ser que queramos ocultar 

la divisi6n de la sociedad en clases antagonieas y por ende -

perder de vista en su conjunto una política clara sobre la -

liberación del pueblo, lo cual nos puede llevar a una concep

ción individualista del hombre al t:Fatar de buscar su ttlibe

raciÓn" mediante la capacitación y cambio de sus estructuras 

mentales. 

Así de esta forma la relación entre el pueblo y el Traba

jador Social es tomada por éste Último como un objeto, el cual 

tiene que moldear y manipular para cumplir con su funci6n so

cial de vigilar el comportamiento de las masas e introducir • 

los correctivos, allí donde se presmite una disfu.ncionalidad 

del andamiaje social y de esta forma contribuir al "desarrollo" 

de estos sectores. As! el Trabajador Social influenciado por 
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mostrarle sus problemas, como si éstos no sintieran en

carne propia la explotaci6n y miseria a que estan some

tidos en.el sistema capitalista. 

De esta manera le presentan al pueblo sus problemas

como propios de cada quien; por lo cual se deben formar 

grupos terapeuticos o de trabajos para así en uni6n con 

el Estado promocionar su desarrollo y por ende lograr -

su participaci6n social en el actual sistema, entonces, 

los trabajadores sociales concientea tienen ante si ser 

vir al pueblo o a las clases dominantes. De esta manera 

el Trabajador Social conciente debe ver al pueblo no co 

mo un objeto; sino como sujeto de la revoluci6n social-

y nacional que necesitan los pueblos dominados por el -

imperialismo y las burguesías nativas para la ·solución 

del sinnúmero de problemas que torturan a las masas. Por 

lo tanto éste es un proceso mediante el cual no solo se 

busca mpstrarle los problemas y la miseria a las masas; 

sino au carácter destructor, es decir como se pueden le 

vantar a trav�s de la lucha de clases y de sus organiza 

ciones en motores de la revoluci6n para la destrucción

y construcción de una nueva sociedad don4e no exista -

la explotaci6n del hombre por el hombre. As! nuestras -

funciones no buscarían la participaci6n del hombre ex -
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plotado al �istema imperante; sino a la toma de concien 
.. 

cia de clase como miembro de un grupo social al cual -

pertenece y as! convertirse en sujeto pensante de la 11 
t·beraci6n uel pueblo. De esta forma la concienti�aci6n, 

no solo se dir!ge al pueblo; sino también al Trabajador 

Social ya que el pro:gio educador necesita ser educado y 

aeí participar de una forma objetiva en la práctica 

transformadora de la realidad, con participaci6n objeti 

va, queremos expresar la forma mediante la cual refleja 

moa las causas de los fenómenos, para así no atacar los 

efectos sino las causas que lo oríginan. 

3.1.1.- La ideología burguesacomo obstáculo para la con 

ciencia de clase, era necesario referirnos brevemente so

bre este aspecto porque esta es una de las formas de ga 

rantizar la reproducci6n de las condiciones de domina -

ci6n y explotación capitalistas; débido que ésta deforma 

la realidad de las cosas, ·a través de los aparatos ideo 

16gicos de estado, los cuales no permiten que las masas 

miren de una forma objetiva sus problemas; sino como al 

go natural donde unos nacieron para explotar y otros 

para ser explotados. De esta forma la ideología se en -

cuentra en todos los actos de los hombrea, "Gobierna suá 

comportamientos familiares de los individuos y su rela-

ción ·con los otros hombres y la naturaleza"(G), de ahí
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que toda. reflexi6n de las masas se encuentran condiciona 

das por las formas de pensar de las clases dominantea,es 

to se comprueba empíricamente por las actitudes u opi

niones de los proletarios, donde muchos no piensan co

mo tal al no visionar que la soluci6n de sus problemas

esta en la vinculaci6n de la lucha de clases; sino en -

la buequeda de mejores salarios. 

Esta situación es la que hace necesaria la presencia 

del elemento conciente en el seno del pueblo, para,que

en conjunto a través de la lucha de clases se mire de -

una manera objetiva captando la esencia de los fenómenos 

y hechos que nos afectan y así actuar como sujetos de la 

liberación del pueblo. 

3.2.- FUNCION FOLITIZADORA 

Esta función no est� desligada de la primera, sino que 

ellas se encuentran estrechamente unidas entre sí, débi 

do a que no existe una verdadera toma de conciencia de

clase, si ésta no se encuentra orientada por una linea 

política que guíe sus formas de pensar y actuar, ésto-

se debe porque la linea poiítica demarca los objetivos 

y las formas de organizaci6n y de lucha que se necesitan 

para la puesta en marcha decualquier plan o programa; -

�ate es el reflejo de los deseos y necesidades de quien 

lo aplica. 

Entonces todo Trabajador Social que se disponga a par-
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ticipar en el.proceso de la toma declase de los explota 

dos, debe optar por una política objetiva que logre de

marcar las contradicciones de clase del pueblo y de esta 

forma encontrar el verdadero camino de la liberaci6n y

así contribuír de una manera precisa en la toma de con

ciencia política del pueblo explotado. 

3.3.- FUNCION ORGANIZATIVA Y MOVILIZADORA 

Esta ea la funci6n primordial sin la cual las ante -

riores no dan los resultados esperados,ya que no basta

la conciencia política de clase, si ésta no esta dirÍgi 

da a la organizaci6n y movilizaci6n de las masas por -

sus intereses tanto inmediatos como mediatos. 

Por otro lado organizar a las masas no es simplemente 

para llevarles X o Y paliativo o cursillo de (salud o al 

fabetizaci6n) para. su 11desarrollo" como se viene haciendo, 

convirtiendo medios en fines, es decir lo que puede ser 

un medio de organizaci6n se convierte en las prácticas

nuestras en fines que no transcienden lo establecido -

dentro de los marcos del sistema. Por lo tanto la orga

nizaci6n y movilizaci6n de estos sectores deben reali -

zarse con el objeto de aglutinar fuerzas para el logro

del cambio de las estructuras imperantes. Por lo tanto-

.este proceso debe ir ligado al proceso revolucionario -

general de los oprimidos �ontra los opresores, lo cual

nos lleva a romper con la sectorizaci6n de nuestras fun-



ciones para su integraci6n en el contexto social general 

de nuestro país. 

4.- ME'f.ODO 

Todo trabajo necesita para su realizaci6n de unos mé 

todos generales y particulares para su mejor desarrollo, 

lo mismo que una teoría y técnicas correspondientes. 

Por lo tanto el método son los elementos que nos per 

miten ordenar mentalmente la realidad para el logro de

nuestros objetivos; es decir el método hace referencia 

a aquellos elementos que no.s permiten descomponer en -

partes el objeto estudio y luego reunirlos en un proce

so de síntesis para su explicaci6n multilateral dentro

del proceso del conocimiento. 

De igual manera el m�todo para su aplicación necesa

riamente se encuentra entrelazado con una teoría y por

ende de la concepci6n ideo-política del (Trabajador So

cial) lo cual nos pone de presente que mientras existan 

Trabajadores Sociales que no dominen un marco teórico -

científico (Materialismo Hist6rico), sus actividades se 

vuelven un freno para su desarrollo y por lo tanto aten 

ta contra loe intereses de la comunidad u. otro campo den 

de le toque desempeñarse, ya que una mala teoría genera 

una mala práctica, al tratar de frenar el desarrollo re 

volucionario popular. 
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Es ésto lo que ha incidido que se adolezca de una a

plicación adecuada de los conocimientos adquirídoa, ya 

sea producto de las demás ciencias partículares o de la 

misma práctica que se realiza; al presentarse una dico-

tomía entre la teoría y la prJctica, es decir; se adole 

de los mecanismos o elementos necesarios que nos ayuden 

a la producci6n deconocimientos científicos provenientes 

de la práctica para así desechar aquellos que como vacas 

muertas se nos atraviesan en el camino y no nos permiten 

un que hacer en beneficio de los sectores oprímidos. 

Por lo tanto es a través de la relaci6n Teoría-Prác

tica-Teoría, que el Trabajador Social conciente podra -

romper con los esquemas neocolonialea trazados POI? el -

imperialismo, al dividir la ciencia en: formales y fácti 

cae lo cual introduce una dicotomía en ciencias como -

productora de conocimientos y la t�cnica como la aplica 

dora de estos conocimientos para el logro de cambios -

controlados, pretendiendo mediante estos esquemas redu

c!r al Trabajo Social a una técnica, que en mano de la

burguesía le sirve para introducir cambios formales o -

remiendos al sistema de una forma controlada y por.lo -

tanto reducír al Trabajador Social a simples correcti -

vos o instrumento que sirven para cambiar las disfuncio 

nalidades del sistema. 

De esta man�ra se establece una separaqi6n de la teo-
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ría con reepec-to a la práctica; al tomarse a ésta sola

mente para la comprobaci6n de lo aprehendido. 

Con lo expuesto anteriormente señalamos de una forma 

concreta como el método científico no puede aplicarse,

ei el Trabajador Social adolece deun cuerpo te6rico ca

paz de coadyuvar en la transformaci6n de la realidad; -

es decir ésta es la única forma que el Trabajo Social -

se diríja de una forma conciente para ayudar en la trans 

formaci6n de los cambios que necesitan nuestra sociedad. 

4.1.- METODO GENERAL 

Al pretender exponer un método general para el Traba 

jo Social lógicamente tenemos·que hacer re�erencia a la 

filosofía como la ciencia general donde se pone de mani 

fiesto estos' m�todos. 

Históricamente se han desarrollado de acuerdo al gra 

do de las relaciones de producci6n y al grado del cono

cimiento científico, dos métodos generales de estudio los

cuales se conocen a nivel fiiosófico como el método Me• 

tafÍsico de estudio y el Dialéctico. El primero presen

ta lo.e fen6menos de una forma aislada sin ninguna depen 

dencia entre si y el segundo que estudia la naturalezaT 

El hombre y la sociedad en completa interrelaci6n. don

de un fen6meno no se dá aislado del otro,iino en-una- -

completa dependencia entre si. 

' ¡ 

L' 

.. 
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Así encontramos que el método que hemos venido apli

cando en el estudio de comunidad no ha sido el dia16cti 

co; sino el metafísico, ya que nuestros estudios se di

r!gen a la compartimentalización y fraccionamiento de -

las comunidades (Trabajo Social Tradicional) al presentar

loe problemas como de X o Y sector y no como fruto de -

una sociedad donde reina la explotac16n del hombre por

el hombre. 

De esta forma para el Trabajador Social conciente el 

método general no puede ser otro que el 11 materialismo -

hist6rico que postula una serie de principios y catego

riae generales y as! también elabora las leyes más gene 

ra.les del desarrollo social 11(
7) por lo tanto es mediante

este método que tenemos la posibilidad de interpretar y 

con·tribuír en la traneformaci6n de la realidad en bien

de los sectores explotados, ya que el método se halla -

en estrecha relaci6n con la concepci6n del mundo del in 

vestigador social y por lo tanto este m�todo guarda dos 

características esenciales expuestas por Mao"••• el mate 

rialismo dialéctico tiene dos características ••• una es

eu carácter de clase: afirma explícitamente �ue el mate 

rialismo dialéctico sirve�¡ proletariado" ••• <8) 6sto -

nos demuestra que el método dialéctico no se puede apli 

car al márgen de la lucha de clases que se IllJl.even al in 
.
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terior de estas sociedades capitalistas; como lo tratan 

de presentar ciertos investigadores al pretender "neutra 

lizar" la ciencia y por ende de evitar que el investiga 

dor tome-una posición de clase y refleje las contradic

ciones que deboran estas sociedades. 

As! puée, el método no puede deslindarse de la teor!a 

y concepción del m�ndo del Trabajador Social, so pena de 

perderse en los intrincados laberintos de la·ideología

burguesa, que es uno de los obstáculos para el desarro

llo teórico práctico del Trabajo Social. 

Después de estas breves explicaciones pasaremos a pre 

sentar el método general para el estudio de comunidad -

dentro del Trabajo Social el cual presenta la forma co

mo nos apropiamos de la realidad para su transformaci6n. 

De esta forma el m�todo parte de lo abstracto a lo -

concreto, es decir del concreto represeritado en el pen

samiento al concreto realt ya que son los conocimientos 

generales producidos por las diferentes prácticas de loe 

hombres en la sociedad, lo que nos demuestra como el hom 

bre con su c�pacidad de abstracción ha llegado a trans

formar la naturaleza y por lo tanto no solamente a tra

vés de ella conoce la realidad, sino que es capaz de -

crear la realidad. As! pués el Trabajador Social no par 

te de una realidad concreta. sino de un objeto de cono-

n 
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cimiento que le permite apropiarse de lo real, represen 

tandolo como s!nteais de muchas determinaciones en el -

plano del .pensamiento. 

Es �ate método el que nos perrni te aclarar 1a1·, relaci6n 

ex!atente entre la teoría y el hecho y por lo tanto es

aquí donde se manifiesta el porque muchos Trabajadores

Sociales se pierden en un campo de práctica al pretender 

aplicar por un lado, mé�odos y teorías sin una ubicac16n 

de éstos dentro de un marco general que los origina -

( concepci6n d'el mundo) • 

Este desconocimiento de lo te6rico a lo real como for 

ma de apropiarnos del objeto estudio ea una de las cau-

sas que al llegar a las comunidades entremos a aislarlas 

y por lo tanto a sectorizarlaa, sin comprender la estre� 
í 

cha relaci6n de la parte al todo y como ésta se separa� 

ra mentalmente del todo para su comprensi6n para luego

en un proceso de síntesis, demostrar su unidad. 

·Por lo tanto el paso de lo abstracto a lo concreto,

nos permite Úbicar las comunidades con el todo social y 

así comprender que el desarrollo de éstas, no está hacia 

un modelo formal de "integración" al Estado; sino en la 

capacidad de éstos de coadyuvar a la transformación re

volucionaria de las estructuras capitalistas. 

De esta forma con lo abstracto no se quiere decir que 
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esta separado de la práctica; sino la forma mediante las 

cuales aislamos o desechamos ciertos datos en el plano

del pensamiento; para la reproducci6n de lo real de una 

forma más exacta e.g. como mediante loa conceptos gene

rales del materialismo hist6rico se logra la explicación 

de un hecho concreto; la lucha de clases de los explota 

dos contra los explotadores, en una sociedad determina

da. 

4.2.- METODO PARTICULAR 

Los métodos particulares al contrario del general aon 

desarrollados por las diferentes disciplinas cientÍfi -

cae de acuerdo a loa objetivos que persiguen, pero don

de éstos se encuentran entrelazados con el m�todo gene

ral el cual sirve de base para su utilización. De esta-
, ' 

forma entrariamos a un tema largamente debatido en Tra

bajo Social sobre lo que comunmente se conoce como Tra

bajo Social de Caso, Grupo y Comunidad, pero que débido 

a las condiciones propias nuestras, nos obliga a anali

zar estos métodos, mientras a nivel de la escuela se lle 

ven programas sobre el Trabajo Social de Comunidad y sus 

estudiantes realicen prácticas en éstas; ea una necesi

dad imperiosa de que se sigan cuestionando estos méto -

dos para el mismo futuro del profesional. 

As! tenemos como concretamente en Trabajo Social se

viene trabajando hist6ricamente en estos tres,métodos, 
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ya sea por separado o de una forma "integrada", empero 

donde éstos a última instancia se utilizan con el f!n • 

de correg!r las diafuncionalidades del sistema y por en 

de frena,; las luchas de los sectores explotados� al v�r 

éstas no como producto de las contradicciones inherentes 

al mismo sistema; sino a la falta de participaci6n de -

los hombree problematizados a buscar la soluci6n de au

problema. lo cual es aprovechado en el Trabajo Social -

con el objetivo de "desarrollar las potencialidades del 

ser dentro del sistema ex·istente; ••• lo cual se mani -

fiesta a través de la prevención y control del compor

tamiento humano"(9).

Esta forma de actuar siguiendo los métodos ideológicos 

del centro dominante; se encaminan a la separación del

hombre de su contexto social, al cual lo tratan de mane 

ra individual, grupal o actuando en un contexto mayor,

la comunidad (.funcionalismo) �ato naturalmente trata de 

presentar cada parte como "expresión de la totalidad", 

donde la modi!icaci6n parcial es una modi!icaci6n glo

bal y progresista. L
0 

anterior es negado por el materia 

lismo ya que ninguna "transfonnación parcial esta en ca 

pacidad de determinar para si sola la transformación -

del complejo social, ya que el todo social es un comple 

jo articulado sobre una dominante"<1o). Esto nos demues

... 



-tra como a través de estos 3 m6todoa se llega a nee;ar o

desconocor una de las teaís fundamentales del materia -

llamo, al presentar como el modo de producción de la vi 

da material condiciona el proceso de la vida social, po 

lítica e intelectual del hombre. 

De lo anterior se plantea que lo que se viene llaman 

do "método" en Trabajo Social (llamase general o partí• 

cular) no facilita el desarrollo de una verd�dera prác• 

tica creadora por su carácter disgregacional del hombre 

explotado; ni la soluci6n esta en la "integración" de -

ellos ya que en términos generales viene hacer lo mismo 

bajo un nuevo nombre a la manera neopositivista, ya que 

éstos son producto de los objetivos y fines de las cla

ses dominantes. 

Aa! tenemo·a que los métodos partículares no son algo 

fÍjo, sino que cambian de acuerdo a las condiciones en

las cuales nos toca actuar, empero donde éstos entrelaza 

dos con el método general de estudio (Dialéctico) nos per 

mita integrar lo partícular en lo general y lo general• 

en lo partícular y as! no perder de vista el contexto -· 

social global que los orígina. 

Lo anterior incide para que se busque nuevas alterna 

tivas de intervenci6n que supera la compartamentalización 

del hombre, ya que "los hombres no hacen la historía com 



partamentalizada, sino que hacen una sola hiator!a. La

historía de la lucha de ciases condicionadas por el de

sarrollo de las relaciones de producción exietente 11 <11 >.
· 4.2.1.- MODELO DE INTERVENCION PARTICULAR 

Anotaciones Previas: 

Lo que nos ha llevado aceptar modelos de intervenci6n 

ea m6vido por la búsqueda de nuevas alternativas metodo 

lógicas part!culares para el Trabajo Soéial, ya que lo

que se ha venido llamando "métodos" ·en Trabajo Social -

(caso-grupo-comunidad) presentan una con.fusión donde por 

e.g. para nuestro caso concreto se confunde a través de

trm6todo de comunidad" lo que es una práctica concreta -

de las diferentes ciencias sociales part!culares, en ea

pecial del Tr,abajo Social. P.or lo tanto se confunde la-
1 

práctica con las formaa o elementos que nos sirven para

su desarrollo (métodos y técnicas).
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, ..... 

Lo que aquí hemos querido desarrollar como esquemas 

metodol6gico es una tentativa de contribuír en la cons

trucci6n de los métodos particulares que necesitamos pa

ra nuest�a intervenc16n en la realidad colombiana. Per

lo tanto las etapas que hace referencia no son un todo

independiente; sino que ellas van estrechamente interre

lacionadas entre si. 

El objeto de presentar las etapas de una forma esque 

mática obedece a una comprensión de las mismas. 

4.2.2.1.- 1) ETAPA (DE LO ABSTRACTO REPRESENTADO A LO 

CONCRETO REAL) 

Con esta etapa se plantea la necesidad·que el Trabaja 

dor Social parta de un nivel "teórico, metodo�tSgico gene 

ral; que le permita la aprehención de lo rea+ comunidad

y su problematica de una forma global y aproximada, es

decir parte de la documentación existente tanto en la -

sociedad como de la comunidad donde va a desplazar sus

acciones, úbicando estos materiales en el contexto so -

cial e hist6rico dado. 

Por lo tanto rechazamos aquellas posiciones que bajo 

una pretendida cieniificidad tratan deabordar la reali• 

dad despojandonos de nuestros conocimientos teóricos.y 

desde luego de nuestra concepción del mundo; lo cual es 

una variante emp!rista que pretende negar la válidez de 

la teor!a co�o guía de nuestras intervenciones en la -

. ., 
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en partícular y,su relaci6ncon la problemática social en 

general. 

4.2.2.3.- ·3); ETAPA (FORMATIVA EJECUTIVA) 

En esta etapa pasamos a la parte formativa or. costi tuti 
'· 

vas de los grupos o agrupaciones necesarios para desarro-

llar nuestros objetivos. Esta formaci6n ae realiza tenien 

do en cuenta .las técnicas anteriores e implementadas con-

las de grupo y establecer un intercambio de opiniones con 

loe miembros de la comunidad y así ir gestando las prime-

ras ideas de tipo organizativas. 

Luego de establecidos los grupos de trabajo se estable

ce en conjunto el modelo final de intervenci6n. 
' 

Es aquí donde comenzamos a realizar nuestro papel en la 

comunidad, de propulsores de la toma de conciencia de cla 

se, de estos sectores y de su vinculaci6n con los dem�s -

explotados, en procura de las verdaderas soluciones a -

nuestros problemas, como ·fruto de una sociedad dividida -

en clases, donde unos pocos son los dueños del pa!s los

cuales oprimen y explotan la inmensa mayoria de nuestro -

pueblo. 

As! en la ejecuci6n de nuestros p�ogramae debemos com

prender que toda lucha encaminada a la aoluci6n parcial -

de los problemas; se debe tomar como una forma de elevar 

el nivel de :í:onciencia política de los expl?,tados. Por lo

... 
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1,0 en esta etapa es donde entramos a desmistificar :t 1� -

lidn11 y reflejar lascontradicciones de clase que del.Jo

ran estassociedades donde el hombre es lobo del hombre. 

4.2.2.4.- 4) ETAPA (EVALUATIVA) 

En esta etapa regresamos nuevamente a nuestro punto de 

partida, donde con ayuda de 1os miembros de la comunidad

evaluaremos el proceso de desarrollo de nuestra práctica 

social y de los resultados obtenidos. 

Es aquí donde el Trabajador Social conciente entra en

base a su práctica concreta a desarrollar o produc!r nue

vos conocimientos que nos ayuden en la comprensión y trane 

formación de lo real en beneficio de los explotados. 

5.- TECNICAS 

Las técnicas son las herramientas auxiliares que se uti 

lizan para complementar el método y as! obtener loa datos 

que nos permitan una mayor fuente de conocimientos para -

la puesta en marcha de nuestra intervención. 

De esta forma las técnicas se utilizan de acuerdo a las 

condiciones y fen6menos de estudio, por lo cual el Trabajo 

Social debe utilizar las técnicas de acuerdo a su objeto

de intervención. 

For lo .tanto éstos no son una camisa de fuerza que sir 
.. 

ven para todós lqs casos. 

Basan.danos en lo anterior exponemos algunas técnicas -

a consideraci6n por su grado de utilida:�· en nuestras inter 
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Es una de las técnicas utilizadas para el desarrollo d� 

trabajos de campo. Estas han sido desarrolladas por las di 

ferentes ciencias particulares las cuales se utilizan pa

ra el estudio de cualquier fen6meno social o del comporta 

miento humano. por lo tanto esta técnica ea una de las -

formas de partir para la comprensión.de la realidad. 

Pero para ésto debemos cuidarnos de la subjetividad o

emotividad como obstáculos que nos llevan a deformar la -

misma realidad. 

Esta se subdivide en observación participante y no par 

ticipante. 

5.1.1.- OBSERVACION NO PARTICIPANTE 

Es aquella donde el investigador (Trabajador Social) u

tiliza la obs,ervaci6n directa, pero sin jugar p.ingún papel 

determinante dentro de la comunidad. 

5.1.2.- OBSERVACION PARTICIFANTE 

En este tipo de observaci6n el trabajador social debe 

jugar un papel determinado dentro de la comunidad, por lo 

tanto es la más indicada dentro de nuestro ámbito profeeio

nal. 

·. Este. tipo· ·�e técnica para su utilización, de una forma

más ·efectiva; debe el trabajador social haber aprendido -

previamente algunas de las situaciones con las cuales -
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.piensa trabajar, es decir debe guardar una relaci6n con -

respecto a la teoría y los métodos a utilizar. 

5.2.- SONDEOS DE OPINION 

· Se pu�de decir que ésta es una de las técnicas muy uti

lizadas en trabajo social y donde se pretende en base a -

ella obtener los datos que nos permita nuestras acciones. 

Al hacer referencia a los sondeos de opinión lo hacemos 

con la intención de demostrar como éstos no se pueden uti 

lizar simplemente para trazar nuestras acciones; ya que • 

ellas nos pueden llevar a falsear la misma realidad; débi 

do que la ciencia no se construye a través d.e opiniones si 

no en la destrucción de esas opiniones; ya que como lo ex

presa Bachelard "la opinión ••• traduce necesidades en co

nocimientos •.. Al designar a los objetos por B1l utilidad -
,_ 

ella se prohibe conocerlos. nada puede fundarse sobre la-

opinión; ante todo es necesario dest�!rla11 <13) . Porque -

hay que resaltar la destr�cción de la opini6n? porque es

ta al fundarse en la utilidad de lo objetos se encuentra 

influenciada por la ideología delas clases dominantes, la 

cual impide que los miembros de la comunidad expresen una 

opini6n objetiva de la realidad. 

Por lo tanto esta técnica debe ser utilizada en la medi 

da que se le quite el velo ideol6gico que les envuelve. 

5.3.- CHARLAS

Se puede decir que ésta es una técnica que pos permite



establecer un diálogo. directo con los miembros de la co -

munidad con el objeto de evalúar el grado de conocimiento 

que se tenga de X o Y problema tratado por el Trabajador• 

Social o cualquier miembro de la comunidad. 

5.4.- CUESTIONARIO 

Este es uno de los procesos técnicos utilizados dentro 

·de la investigación social con miras a la obtención de -

datos cuantificables; tanto de hechos como de opiniones.

es decir esta técnica nos sirve para la obtenci6n de da -

tos concretos de la realidad (propiedad, edad etc.) y da

tos de opiniones (deseos y aspiraciones) de los miembros

de la comunidad.

Esto se utiliza en mucho de los casos para reforzar las 

técnicas analizadas anteriormente, lo mismo con el f!n de 

comprobar a �ustentar hipótesis referentes sobre el fun -

cionamiento social de la comunidad. 

Los cuestionarios pueden ser utilizados concretamente 

por el trabajador social en la medida que no existe mayor 

posibilidad de obtención de datos por medio de las técni

cas anteriormente descriptas. 

Por lo tanto los cuestionarios deben t�nerse como auxi

liares en las intervenciones de comunidad, cuando fallen

las técnicas de observación y de opini6n, débido que. es -
l 

tas ultimas nos ahorran tiempo y trabajo.para nuestra in-

tervención en nuestro campo de trabajo. 
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En caso de au uso, éste debe aplicar&� mediante el pro 
• !.: 

ceso llamado del muestreo y lograr as! una mayor estructu 

ración de la misma. 

Proceso este gu!ado por el método general; nos �ermita 

descomponer el todo en partes y luego en un proceso de � 

s!ntesia reunir éRtaa y lograr mediante los métodoa �?rt! 

cular�s (inducci6n-deducci6n-�!nteais) hacer una recona -

trucci6n o aproximaci6n teórica de la reali�ad. 

Por otro lado la utilización de esta técnica exige la

previa formulación del problema a investigar, lo cual su

pone la ubicación de ésta en un marco teórico determinado 

y as! v!ncular teor!a-práctiea-teor!a y superar la dicoto 

m!a entre la teor!a y la práctica. 

A continuación presentamos algunos elementos fundamenta 

lee para su aplicación. Los nombraremos simplemente débido 

a la delimitación de nuestro trabajo. 

Planteamiento o Formulación del Problema 

------- Formulación de Preguntas (cuestionario) 

------ Representación Mueetral 

------ Aplicación (obtención de datos) 

_ ... ____ Ordenación y Evaluación de los Da.tos.

1 1 

1. 
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f:J . ... CONCLUSIONES 

1) El estudiamte al trabajar en las zonas marginaltrn ..

debe no solo buscar la ubicaci6n geográfica de las misua.EJ; 

sino la explicaci6n racional y objetiva de éstas dentro -

del contexto social económico y político de nuestra for • 

mación social colombiana. 

La marginalidad es un producto de las condiciones capi 

talistas de explotación y de la dominaci6n imperialis�a im 

perante en estos países. 

3) Todo plan que se trate de desarrollar a la busquedad

de la "integración" de estos sectores a la sociedad, no es 

más que seguír con los objetivos del Trabajo Social tradi· 

cional de"adaptaciÓn"y de cambios controlados" de las si

tuaciones disfuncionales del sistema. 

Se debe tener presente que toda política social trazadá 

por el Estado no lleva como objetivo buscar el bienestar

pleno de las masas desposeídas, sino las formas de preve

nir el despertar de los explotados. 

5) Si la integración y participación se quiere buscar

dentro de estos sectores, se deben realizar no mediante las 

perpectivas funcional�staa o desarrollistas; sino con mi

ras a la uni6n de los explotados contra los opresores, pa 

ra la liberaci6n nacional y social de estos pa!ses. 
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Esta parte presenta algunas de las conclusiones a que 

se ha llegado mediante este trabajo. Pero se limita el -

número de las mismas, puéa no es intención nuestra esque

matizar demasiado el trabajo; sino dejar que las per�onae 

que lo lean saquen sus propias deducciones sobre lo tH¡u.!

disertado; pu�s ésto no ea un todo acabado sino apenas el 

planteamiento de ciertos elementos necesarios que se de -

ben tener en cuenta paranuestras actividades en las zonas 

marginadas • 
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1) En el presente trabajo se ha venido ijUstentando la

tesís mediante la cual, sin una teoría y un método deter

minado, las prácticas llamense academicas o profesionales, 

se pueden convertir en un freno cuando estas no rebazan -

las experiencias directas. 

2) Otras de las tesís sustentadas es como las relacio

nes que establece el Trabajador Social o el estudiante en

práctica se realizan de acuerdo a una posición de claee,

de la cual él ea portador como miembro de un grupo social 

dentro de una sociedad clasista. 

Por lo tanto toda presunci6n de neutralidad en mombre

de la científicidad, no es más que una negaci6n de su com 

promiso ante la explotaci6n reinante. LO mismo que una ne 

gaci6n de la concepción ideol6gica y política que concien 

te o inconcientemente se hallan en el pensamiento del hom 

bre; pués lo subjetivo no es algo dicotomico d� los obje

tivos, sino una unidad dialéctica que se complementan mu

tuamente. 

3) Al re�altar la necesidad de una teoría para nuestras

investigaciones se debe a un afán por decirlo as! de la -

vinculaci6n de la teoría a la práctica como guía de ésta

para la tran�f ormaci6n del actual·. :estadq de cosa·s. Lo mis 
. . '

mo para coritrarestar el empírismq que nos envtielve •. 
.

. 

4) Es mediante la relaci6n teor�a-práct�ca, _las :formas

de lograr la ubicaci6n objetiva de nuestras i�tervenciones
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en los difer�ntes campos donde nos toque intervenir; por

lo tanto la teoría es un élemento :fundamental como guía -

de nuestras acciones. 

5) En cuanto a métodos tenemos que los m6todos utiliza

dos por el Trabajo Social (caso, grupo y comunidad) no -

concuerdan con la realidad social y política de estos paí 

ses perifericos nos ha llevado al 'interior de la profeai6n 

· a la búequed·a de nuevas alternativas metodol6gicas que con

cuerden con la realidad de Latinoamérica, para su aplica•

ci6n. 

6) Estas alternativas no se pueden considerar como m&to.

dos generalés; sino m�s bien como m�todos particulares, -
\ 

los cuales son desarrollados y aplicados por las diferen-

tes disciplinas y ciencias part!culares. 

7) Esto nos lleva aceptar al método dialéctico como Ú•
; 

nico m�todo general de estudio de loa fen6menos tanto de

la naturaleza como del hombre mismo.

,8) .. ,E;n, el pref;l·ente ·tra1lajo .se ha. partido de un método -

partícular de intervenci6n, el cual parte de lo abstracto

a lo concDeto 1 como única forma de integraci6f de la teo

ría con 1á pr�ctica ,, al considerar la teoría como guía y 

orientadora.Jle nuestras acc:ionea.
. .. �: ...... �. :.: .. :· -�·-�·< ?. : .... ,�{ �. � ·. i;.· ', /. ·• • • • <. :' . . . . 

. . ' .. 
. ·J9f ;A:J\p$.t"t�r. de ·lo abstracto :a ··lo concreto, no se toma

. � . . . '- . ' . � ' . . 
' . 

el :primero· como algo pur.;am·en"te intelectual o racional, si 

no como él prQducto de. l��· di¡e�e��ee �rácticas de los -

�-
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hombree·y por lo tanto refleja la realidad de una forma* 

objetiva y exacta, a través de las teorías científicas. 

10) La aplicación de estos métodos tanto generales como -

partículares, no son esquemas fijos, sino que �atoa cam -

bian y se aplican de acuerdo a las condiciones concretas

de los objetos en estudio.

11) Estos métodos y teorías se complementan con las -

t,cnicas como las herramientas que nos permiten manipular 

y obtener los datos necesarios para la compr,ensi6n del ob 

jeto.estudio. 

12). Teoría-Métodos y Técnicas son loe elementos insepa 

rablee para 1� comprensión de cualquier fen6meno. Así su

buena aplicación depende de la estructuración y capacidad 

tanto de los trabajadores sociales profesionales como de 

los estudiantes en pr�cticas. 

13) La aplicación de los metodos, teorías y técnicas van

estrechamente ligadas a la concepción del mundo del traba 

jador social.que hace uso de ellas. 

14) La concepción del mundo hace parte de estos elemen

· tos necesarios para el estudio de cualquier fen6meno, for

mando así el cuarto element�, sin loa cuales nuestras •
' � . 

. ' 

práctic�a.carecerían .de Objé1>ivos. 
. . �- . . . 

. ' 

· 1,5) ne·'10 anterior· se deduce q1re todo acto del Trabaja

·dor Social Íleva su sello de clases y por lo tanto concien
\ 

te e> inconeieñtemen-t.e es1a irnplíci to su modo c;le pensar, ·· 
1. 

' · . 

.¡--.... 
v 

1 ' 
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16) Para concluír diremos que en toda práctica social

de los hombres necesita para su desarrollo de unos méto -

dos, teorías y técnicas que faciliten su realización. Las 

cuales estan en estrecha relac.i6n con la ideología y con-

cepci6n del mundG.de quien las emplea. 

RECOMENDACIONES 

A LA DECANATURA 

� 

;' . .

1) Buscar·una estrecha relación entre las cátedras �eó

ricas y las prácticas desarrolladas por los estudiantes, 

relaci6n teoría-práctica. 

2) Las cátedras de orientación filos6ficas y metodol6gi

cas deben estar en mano de profesores de Tra�ajo Social,

para lograr una integración entre ellas y lo, .. g,ue se necesi 

ta implement� dentro de la profesión. 

3) Nombrar profesores de tiempo completo para la orien

tación de las prácticas academicas, para buscar la racio

nalización de nuestras experiencias. 

4) Víncular .ª profesores ,en Trabajo Social que tengan

una estrecha relación en el ámbito universitario, pués su 

cede que se v!nculan a trabajadores sociales, que a pesar 

·de po�eer una experiencia práctica en otras actividades -

fallan erf ,lo academico al no ded.1.carse a este t.ipo de ac•
. �

ti vidade·s.

A LOS SUPERVISORES f
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1) Planificar las actividades a desarrollar en las pra6

ticas, con el objeto de contrarestar las improvisaciones

en el estudiante prácticante. · 

2) Evalúar al estudiante de acuerd:o a lo des�rrollado-
. . 

l 
' 

en las p�ácticas y no basarse únicamente a los informes. 

3) Tomar parte de las actividades que desarrollen los

estudiantes para lograr una orientación objetiva. No olvi

dar que el propio educador necesita ser educado. 

4) Confrontar sus esquemas te6ricos y metodol6gicos a

través de la práctica y comprobar si éstos se ajustan o -

no a la realidad. 

5)· .Dominar un cuerpo teórico y metodol6gico científico

y ubicarlo en una de las concepciones del mundo que influ 

yen en el hombre, idealismo o materialismo. 

6) Ser concientes que de su posición se logra una buena

o mala actividad.

7) Acabar con los. informes descriptivos para buscar un

desarrollo análitico del estudiante. 

. .. 
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1.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.1.- OBJETIVOS GENERALES. =

1) Demostrar como sin un marco te6rico y metodol6ptco

determi�do y enmarcado dentro de una concepci6� científi 

ca (materialista dialéctica), las prácticas de los estudian 

tes se convierten en traba para su desarrollo profesional 

y por ende del mismo Trabajo Social • 

2) Señalar como el control que ejerce en el desarrollo

de las prácticas y en partícular las de comunidad, puede

convertirse en traba para el desarrollo creativo e investi 

gativo de los estudiantes. 

1.2.- OBJETIVOS PARTICULARES.-

1) Presentar algunos elementos que nos permitan una sis

tematizaci6n de nuestras prácticas en base a unos funda -

mentos teóricos y metodo16gicos que nos permitan un co -

rrecto desarrollo en las mismas. 

2) Señalar como algunos obstáculos epistemológicos entre

ellos el formalismo y el emp!rismo se convierten en obsti 

culos para el desarrollo de una verdadera práctica, que -

se encamine a la transformaci6n de la realidad. 

2.- JUSTIFICACION 

Este tema tiene una gran i�portancia en nuestro ámbito 

profesional, pu&s como se sabe el Trabajo Social necesita 

de la eietemat1zaci6n de las diferentes actividades que -
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ae realizan para as! coadyuvar en el fortalecimiento de -

unos críterios propios que le permitan fortalecer un mar

co te6rico y metodol6gico en su interior; por otra parte 

pu�e dentro de la facultad no se encuentra un trabajo sis 

temático que bajo unas bases teóricas min!mas den a cono-

cer el complejo devenir de las prácticas de comunidad y -

lo que éstas pueden ser en un momento determinado para el 

estudiante practicante. 

Por otra parte, porque este intento de sistematización 

de nuestras prácticas de comunidad me permiten presentar

como el formalismo y otras corrientes filos6ficas son obs 

táculos epietemol6gicos en el desarrollo de toda inveeti-

gaci6n y programaci6n trazada por los estudiantes. 

3 . .. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La práctica social surge como una necesidad dentro de 

la profeei6n de Trabajo Social, ya que mediante ella se -

pretende buscar la confrontación de lo aprendido con la -

realidad y as! buscar la conceptualizaci6n y análisis cien 

tífico de la realidad en la cual se trabaja; presentando

se el campo como la posible fuente de teorizaci6n de lo -

_real; empero ·cuando estos objetivos no se cumplen ya sea 

porque entre el estudiante y la real�dad se interponen • 

una serie de obstáculos de tipo epistemol6gicoa producen

un caos en el estudiante, el cual no ve en la v!nculaci6n 

• ¡
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a la práctica la forma de superar el discurso de la acade 

mia, sino un freno a sus aspiraciones de futuro pro!eeio-

nal. \ 

· Esto me llevarla a preguntar, si es producto,de la poca
• capacidad inveatigativa del estudiante o ·se debe a la serie

de obstáculos que se interponen entre él y la realidad. 

Esto necesariamente nos lleva a un análisis epiatmol6-

gico de las prácticas, lo cual propongo como diacua16n, -

como alternativa de buscar una explicac16n racional y ob

jetiva del proceso de desarrollo que el campo de prácticas 

esta aportando como fuente de teorizaci6n de las activida 

des desarrolladas; hecho que va inmanent� a la profesi6n

en general. 

Por otro lado se hace necesario al buscar los posibles 

obstáculos que estan 1'rustrando nuestras actividades, no 

apartárse de las relaciones de clase que se opera en el• 

interior de la sociedad c�lombiana; pu�e toda práctica cien 

t!fica lleva implicita una relaci6n de la clase específi

ca que se manifiesta en las formas discursivas que se em• 

plean para sustentar dichas prácticas. 

Al tratar de abordar la actual crisis que esta envol -

viendo las prá,cticas·academicas no se pueden analizar tam 

poco sin antes ver el papel que juegan las personas en -

cargadas del control de las prácticas, que en mucho de • 
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loa caeoe puede convertirse en obstáculo para el desarro

llo creativo del practicante, al pretender aplicar sus • 

concepciones ideol6gicae o �e6ricae que en mucho de loa -

cásoe no.g�ardan una estrecha relaci6n con la �alidad; 

ésto necesar1ameni;e repe.rcu.;e en el estud.ianioe quien se -

ve obligado a cumplir con ciertos esquemas y por ende -

buscar su aplicaci6n, lo cual puede frenar lá capacidad -

creativa del mismo, para presentar m�todos y t6cnicas pro 

piae que le permitan úbicar sus actividades dentro del • 

proceso de producci6n imperante. 

De lo anterior ee puede plantear las.prácticas como un 

obstáculo para el desarrollo de la profesi6n y el estudian 

te cuando ésta no rebaza las apariencias de las c6éaa, lo 

cual nos lleva a presentar las experiencias básicas como 

las productoras de conocimiento y no su criticidad, lo -

cual lleva a presentar un ritual formalista que en nombre 

de la racionalidad se falsea la misma realidad, lo cual -

ee puede traducir en una forma especulativa para salvar • 

una nota. 

Lo anterior me lleva a preguntarme si �ato no será lo 

que no permite desarrollar una práctica creativa, convir

tiendose de esta forma las prácticas en un hacer por ha • 

cer. que en nombre de la racionalidad falsea la realidad 

de las cosas. 
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4.- DELIMITACION. 

El·presente trabajo hace referencia a,laa prácticas rea 

lizadae durante los semestres 5o. y 60. correspondiente al 

segundo ·semestre del afio 1.977 al prime� semestre del año 

1.978, en el ba,rr1o Santa María de la ciudad de Barranqui 

lla, por un grupo integrado por 9 estudiantes. 

5.- !rESIS GENERALES DE LA INVESTIGACION. 

1) Las relaciones del trabajador social o estudiante -

practicante y la realidad se efect�an de acuerdo a las re 

laciones materiales de producci6n imperantep. 

2) Toda práctica social esta deierminadá por las relacio

nea de clases y de dominac16n ex!stentes. ·· • 

3) Los hombres no hacen la historía compartamental1zada,

sino que hacen una sola historia. La hiator!a de las lu -

chas de clases acondicionadas por el desarrollo de las re 

lacionee de producción. 

5.1.- HIPOTESIS DE TRABAJO DE LA INVES�IGAClON. 

1)· El trabajador social necesita en base a un trabajo-

analítico (relaci6n teoría-prác�ica) ubicarse en las, zo -

nas marginales bajo alternativas del cambio social y del

reconocimiento de .. �si;o·s sectores, de coadyuvar con su Pa:r 
. 

·, 

t1cipac16n .. �n la.-:·n�cesidad de la trans!ormaci6n general -

de sus problemas. 

2) Loa e�tudiantes practicantes deben tr�bajar en las

zo�as marginales úbicandolaa dentro de las estructuras • 
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sociales imperantes y ae! comprender que loe estudios so

ciales deben reflejar las contradicciones de clases que -

se mueven al interior de estas estructuras por ende de -

las zona� en las cuales les toca trabajar. 

6.- PROCESO METODOLOGICO 
.,

6.1.- �tETODO DE LA INVESTIGACION. 

El método a seguir en el presente trabajo ea el método 

materialista dial�ctico y "de su sistema f11oa6fico (el ... 

Marxismo)" ya que éste no solamente es la teoría cientffi 

ca hacia el socialismo; sino que �l abarca t9da una con

cepción dia�éética del mundo. 

De ahí pués que pretendamos aplicar este método al es-

. tudio de los problemas sociales y de eu teoría materialis 

ta que ilumina su camino. 

Por otro lado porque es el único método general de es-
.. 

tudio aplicable a la solución estructural de los proble.-

mas sociales, econ6micos y políticos que aquejan a las 

clasee.e�plotadae en los sistemas capitalistas. Por lo 

-

...

tanto es el método en interrelación con eu teoría, el f w 

nico que ha demostrado ser históricamente aplicable en -

lae soluciones de las contradicciones de clases que corroe

al si�tem� ... �aplt.�l.ista. 

6,2 •. ..: PROCESO ,A'·APLICAR' EN LA INVESTIGACION. 

El proceso a aplicar en este trab�jo es·de lo abstracto 
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(concre·to representado) a lo concreto real, sinmcon:fundir 

las abstracciones como algo que deviene del mundo de laaM 

ideas o del mundo de las reminiscencias platónicas; sino� 

como conoep�oe generales provenientes de un hecho real -

concre·to, es decir, �atas son el producto de mul tiples de

terminaciones de lo real en el plano del pensamien�o, lo

cual refleja la realiáad, en una más rica y .poi· lo ·i;a11io

noe sirven para la aprehenci6n del obje�o es�udio de una

manera más exac�a y veraz. 

HECHO REAL ma•••=m==••=m�ABS1RA0CION ····==••••=M!ECHO REAL 

Mundo Obje"tiV<*---------- T·eoría ----------+ Mundo Objetivo 

Las flechas de arriba parten de lo concreto real a lo-

abstracto. 

Las flechas de abajo parten de lo concreto represen·ta

do al concreto real, el cual representa el proceso aplica 

para el actual estudio. 

Por lo anterior el actual trabajo no presenta lo re�e

rente a la construcción y operaoionalizaci6n de variables: 

aj.no que &1 parte de una tes!s generales que nos permiten 

ubicarnos dentro de una teoría determinada y de allí for

mular. una hip6tesis de trabajo que nos permita demarcar -

nuestro. estudio ·en part!�ular. 

6,3,- TECNICAS Dt LA INVESTIGACION 

Las t�cni�as son loe instrumentos necesarios qµe nos -
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permiten relR.cionRrnos con e1 ob:ieto estudio y de es ta 
manera anrehebderlo de una forma más exacta viendolo en 

eus múlti�les determinaciones. Claro está que estas he

rramientas utilizadas por el investigado� social deben• 

ir estrechAmente rel�cion�daA con el m,tnño � ut�1iz�r

.Así nP. e13tt=1. maner.:i eh e1· pre�ente trAb:=1jo ut11fce como 

tl3cnicas especiPles p�.ra la ri.:cionalidad del presente 

eAtunio l�s �iguientee: 

1. - Di·1rio ñe c�mno

2.- Informe� de Pr&ctica�

3.- Oon�ultae Bib1io�r�fic0�-

6,4,- D"F.FINICIONES CONCEPTUALES. 

Pr�ctic�: 

Son � "A diferenteA mJ:lnifee,t"cionea soci '!11 ee er, 1�.Q 

cuales particinPn 1n� hombreA ñentrn de un�A re1�cinne� 

de prnñucc16n ñeterminAn", con el fin ñe transformar, • 

reproduci� o de m�ntener un eAt�ño de COAAA º 

Practicismo: 

Todo Pnue11o re,q11��ño'no� el hombre ñnnñe nrima lh 

que se hace n1 �orno �e hace, Dicotnm!• entre teor!� y

'Prlíctic�-

Relaciones Sociales: 

Son las relaciones de los hombres contraídas en un 

eietema econ6m1co de·11el·minado que se dan independlten°'e 

de su voluni;ad. 

Relaciones de �roducci6n: 

.son las.dlferentes iormas de prop1eQad y,con�rol que 

••
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se ejereen sobre los roedios áe proa.u.cci6n y por ende de 

los agenves directos encargados de mover dichos medios 

de producción. J!'ormas de pJ:opiedad y de control que son 

propios de un sistema económico-eocial h1s�6ricamente -

determinado.

Dominación:

-�
r 

Son los mecanismos de con�rol que se ejercen sobre los 

hombres en e.l proceso mat.erial de producción. 

Relaciones de Dominación imperialistas: 

Es el control econ6miuo, cu.l1;ural y poli·t;ioo que ejer-' 

ce algunos paises desarrollados sobre los puti&>los del • 

lerl:!er Mundoo 

Relaciones de Explotación: 

Designa ttn w.1 <.:OnJu.ni.o la suma de las relaciones so<:ia

lee y produutivas de las sociedades de clases. 

Se d.eaigna baJo esl;e homt.>re a las (.;lases y estamentos 

qu� .1.rntü'V.i.t:.uen· tin una 10J:mal:J..Ó.ü ao�J.al, las '-=ual,es aon 

las du.efias de los med1.os de p1:oda�c16n, por1;adoras de las 

rt:lac.;1ones de explo'-al:ión. 

Clase Explo·t.ada: 

Son las .::laees y seet.ores que s�rren la dominación y -

explo 1.aci6n tle su .tuerza de í.raoaJo po.:r: par¡,e de los ca

pi ,alis tas e l..Illperial.is�as. 

I .. 

'"i 
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Empirismo: 

CJoncepci6n filos6fJ.ca que en su conJ unto plantea la 

experiencia como la productora del conocimiento." 

Racional,ismo: 
�. 

Considera las ideas, como la productora del conoci• 

mllento. 

Formalismo: 

Proceso mediante el cuai se pretende en nombre de la 

�acionalidad y cient!ficidad presentar las cosas de tal 

manera que a-través del discurso oculta la realidad de -

los hechos. 

Control: 

Mecanismo mediante los cuales se ajusta al hombre al 

actual sistema de cosas. 

Teoría Científica: 

Hace-referencia a los conocimientos generales que exis

ten sobre la naturaleza, .el hombre y de su pensamiento, -

los cuales han sido comprobados por las dite•entea prác • 

ticaa de loe hombres en la sociedad. 

Idealismo: 

Corriente f1los6f1ca que presenta al mundo como produc• 

to de las ideas. 

'I" .., LIMITACIONES 

Entre las limitaciones que presenta al p�esente trabajo, 
t 

. 

.. 

' ¡ 
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. ,,. .. 

eat! la misma deficiencia te6rica con respecto al deseo• 

nocimiento de algunas categorias del mism� método dia • 

léctico; que sin embargo no es excusa para intentar su 

aplicaci,n en la inveetigaci6n en referencia. , 

Entre otras de las limitaciones se presenta el tiempo, 

puée débido a las mismas cond.iciones nuestras hos impide

desarrollar un:trabajo a largo plazo. 

•
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