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INTRODUCCION 

El punto de partida para el desarrollo de este estudio lo 

constituyen las condiciones dadas por el grupo que cursaba 

el VII semestre en el año de 1.980 de julio a diciembre, que 

culminó sus estudios en junio de 1.981. Trata de las limita

ciones y problemas que surgieron específicamente en el desa

rrollo de la práctica institucional al presentarse diferen

cias fundamentales entre lo que plantea el pensum guía de 

la Facultad de Trabajo Social y lo que realmente sucedía en 

el campo de las prácticas y en su desarrollo. 

El problema anotado se manifestaba en que por el mismo pro

ceso de crecimiento de la facultad en cuanto a alumnado ie 

refiere, había desbordado la capacidad de coordinación y 

control de sus diferentes frentes de trabajo con reprecusio

nes que afectaron al desarrollo del proceso formativo de los 

e�tudiantes y especTficamente, a quienes desarrollaban sus 

prácticas de comunidad en nuestro caso, las de institucio

nes, tal situación generaba lo que hemos dado en llamar 

disfuncionalidades a nivel de coordinación y de super-

ix 
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visión de los estudiantes y de integración de los elementos 

teóricos percibidos en el ·área de las Ciencias Sociales, en 

la metodología del TrabajQ Social y en la metodología de 
! 

la investigación creándose así confusiones entre la corre-

lación de estos elementos y su aplicabilidad en el caso 

concreto de la práctica. 

Frente a esta situación las Directivas de la Facultad die-

ron inicio a un proceso tendiente a disminuir y corregir 

las disfuncionalidades anotadas sobre el cual se centra 

nuestro estudio en el que señalamos las dificultades y pro-

blemas presentados en nuestro caso particular, la experien-

cia de un Foro realizado en el mes de diciembre de 1980 a 

iniciativa de la Decanatura, cuyo tema principal consistió 

en los problemas que venían afectando la práctica institu

cional y de comunidad y el desconocimiento que existía en 

los estudiantes en el manejo de los elementos metodológicos 

de la profesión y de la investigación y su aplicabilidad 

en las experiencias de la práctica. 

N u e s t ro e s tu d i o t i en e c o m o o b j e t i v o g e n era 1 , e v a l u a r e 1 g ra -

do de integración que tienen los programas en las áreas de 

metodología de la investigación social, metodología del 

Trabajo Social, los conocimientos teóricos del área de las 

Ciencias Sociales en el desarrol�o de las prácticas de ins-

tución, para utilizarlos como parámetros para evaluar, tan-
., _ 



to la sttµaciijn particular del grupo del VfI 1 YIJI seme�� 

tre en estudio, como lQ evoluct6n que ha venido dándo�e en 

esta situación a partir de la celebraci·ón 1e1 Foro y la to

ma de medidas por parte de la Facultad tendiente a corregir 

gradual y definitivamente esa situación. 

Como objetivos específicos nos trazamos entre otros señalar 

los puntos más críticos del problema con el fin de contri-

buir al proceso iniciado. 

El nuestro es un estudio típicamente <le nivel diagnóstico 

descriptivo por lo que en el planteamiento de la hipótesis 

establecemos un supuesto teórico que relaciona el elemento 

de la disfuncionalidad en el desarrollo de las prácticas de 

institución con la coordinación y supervisión de estas prác-

ticas, su relaci�n con las otras áreas de la carrera y es-

tricta sujeción de ésta a las normas establecidas como guías 

en el pensum de la facultad y a los criterior de autores co

mo Natalio Kisnerman; Margaret Willianson; Irving Miller; 

Virginia Robinson; simone Paré, sobre la supervisión de gru-

pos y la coordinación de actividades y los autores A.S. Barr, 

W.H. Burton, L.J. Bruckner, considerados padres de la super-

visión educativa, a quienes por lo tanto consideramos con-

juntamente con Elida Speche, autoridad en la materia, 

.. 
' .
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El contenido del estudio se presenta en tres capitulas. 8 

primero de los cuales trata del planteamiento -teórico del 

estudio, pensum académico de la facultad, proposición de 

un marco teórico para la coordinación y supervidión de la 

práctica, en el cual señalamos los criterios de algunos au-

tares en materia de supervisión y coordinación y su aplica-

ción a nivel de Trabajo Social. 

El segundo capitulo comprenderá la _descripción y ánalisis 

de la situación problemática presentada al grupo que es ob

jeto de este estudio segan los cuatro aspectos principales 

del problema relativo al desarrollo de las cátedras teóri-· 

cas de las áreas de metodologia, del Trabajo Social en par-

ticular,de las Ciencias Sociales y del desarrollo de las 

prácticas pdr parte.del estudiante. 

El tercer capitulo hace énfasis en la sistematización de las 

experiencias verificadas por el Foro realizado el 18 de di

ciembre de 1980 como respuesta a la situación que venia 

planteandose entre los estudiantes en razón de las disfun-

cionalictades antes anotadas; en base al análisis del Foro 

y de los conceptos de los supervisores y estudiantes, pun-

tualizamos las principales fallas y limitaciones que sobre 

el desarrollo de las prácticas se presentan y de aquellos 

aspectos que con�ribuyeron a la extensión del problema. 

Con el fin de analizar el grado de generalidad alcanzado 
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por la situación se incluyen los resultados de dos encues

tas real-izadas� estudiantes y egresados, con respecto a 

sus experiencias particul�res en el desarrollo de las prác-

ticas. 

Por último las conclusiones y recomendaciones estab1ecien-

do en ellas algunos elementos operativos como instrumento 

auxiliar para el desarrollo de las prácticas. 

Somos concientes de que algunas de las afirmaciones que se 

hacen en este trabajo, pueden dar la impresión de ser in-

tencionalmente inculpadoras a los profesores de la Facult� 

y especialmente a los Supervisores, puesto que estos for-

man parte del sector directamente vinculado a la problemá-

tica del estudio. Nada más lejos que ello es nuestra in-

tención, puesto que nos proponemos sobre todo contribuir 

con ellos y con los directivos al mejoramiento de la Facul-

tad. 

Por otro lado reconocemos de igual forma que muchos de los 

aspectos del problema central del trabajo están relaciona-

·dos con el marco estructural del sistema imperAnte en nues-

tra sociedad. Pero entendemos la profesión del Trabajo So-

cial como uno de los elementos que deben concentrar en sí,

la parte más dinámica de ésta, por lo que sí bien sabemos

que dentro de este sistema no es posible la superación to-
·.. 

. • ¡' � 
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tal de sus limitaciones el cambio se dará en la medida en 

que el pueblo y especialmente nosotros nos consideramos a-

gentes críticos y dinámicos, participemos de él con nues-
. 

tras esfuerzos y capacidades en los lugares y situaciones 

en lo que seamos sujeto de la acción. 



l. PLANTEAMIENTO TEQRICO DEL ESTUDIO

Para el desarrollo de éste capítulo hemos tomado como base 

el pensum académico vigente correspondiente al plan de es

tudio de 1.979, de la Facultad de Trabajo Social, la distri

bución del pensum por área, semestres y asignaturas. Y los 

criterios de algunos autores en materia de supervisión y 

coordinación. 

1.1. PENSUM ACADEMICO DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

La Facultad de Trabajo Social elabora el pensum académico 

coordinado en base a plane� de estudio, programas y activi

dades de trabajo, para una mejor organización administrati

va y académica. El plan de estudio de la Facultad, por lo 

general, di�tribuye y organiza el contenido, la enseñanza, 

las cátedras y actividades de la educación en forma articu

lada de acuerdo al área y asignatura por semestres, contro

lado por el tiempo que le corresponde a cada cátedra, y por 

el pr9grama de estudio de acuerdo al contenido de cada ma

teria con el objetivo de pr�cisar los fines del educador y 

1 
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buscar un mayor rendimiento del estudiante, el programa se 

realiza en forma sitemática señalando ·los temas para que el 

docente los organice y los ponga en práctica. 

1.2. OBJETIVOS 

11 Formar profesionales a partir de un adiestramiento teóri

co-práctico, que le permita comprender y explicar científi

camente la sociedad, los elementos que la constituyen y los 

factores que determinan su desenvolvimiento histórico, la in

cidencia profesional y la problemática que atiende. 

Entender críticamente la problemática nacional, regional y 

local en relación con la estructura social y las modalida

des de acción profesional. 

Conocer y manejar los elementos metodológicos y prácticos 

de la intervención profesional, que le permiten al estu

diante identificar, planear, programar y examinar las polí

ticas del profesional. 

Confronta r me d i ante 1 a p r á et i ca so c i a 1 , d e car á c ter c o mu na l 

e institucional los contenidos teóricos con la realidad di

námica y procesal, mediante el desarrollo de destrezas y 

habilidades personales (para poder ubicar de manera clara 

los aspectos relacionados con la ca�idad de trabajo que se 
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desarrolla)"1•

Los objetivos de la Facultad de Trabajo Social de la Univer

sidad Simón Bolivar parten delos aspectos teóricos y meto-

dológicos y sus etapas en el proceso de evolución, permi-

tiéndole al profesional una orientación más científica y 

un desarrollo cultural e ideológico. 

1.2.1. Estructura del Plan 

El plan de estudio est! integrado por tres áreas: 

a. Area de Trabajo Social: unidad teórica y unidad prác-

tica.

b. Area de las Ciencias Sociales.

c. Area de la metodología de la investigación.

El área del Trabajo Social es un área fundamental en la 

formación del profesional, persigue primordialmente dar u-

na capacitación teórica, técnic<1 y práctica, con el fin de 

1 UNIVEUSIUAD SIMON BOLIVA�. 
Trabajo Social. Objetivos. 

Pensum de la Facultad de 
!3arranquil la, 1979. Pág. 3. 
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que los estudiantes puedan analizar y manipular los e�emen

tos conceptuales, metodólógicos, t�cnicos y prácticos que 

le van a permitir al Trabajador Social la implementación de 
1 

políticas, planes, programas y proyectos de bienestar so-

c i a 1 . 

El área de Trabajo Social le facilita al Trabajador Social 

la implementación de políticas, planes, programas y proyec-

tos de bienestar social que requieren sercomplementadas e in-

terpretadas por el actual profesional sobre el desarrollo 

de las políticas a nivel nacional y regional, que le faci 

lite el análisis y ejecución de dichos planes. 

Las asignaturas que comprende el ár�a de Trabajo Social 

son: a. Políticas y bienestar social. b. Planeación. 

c. Administración. d. Seminario de bienestar social.

e. Seminario de Trabajo Social. De los cuales el 24.10% 

corresponden a las distintas asignaturas teóricas de la 

S u b -á r e a d e T r a b a j o So e i a 1 , e 1 1 O . 7 2 % a s e m i na r i o d e b i e n es -

tar social y el 54.44% a las prácticas de comunidad e Ins-

tución. 

Se observa aquí la relación que existe entre la teoría y 

las prácticas de comunidad e institución, ya que prevalece 

un mayor porcentaje de las prácticas sobre las asignaturas 

teóricas de Trabajo Social que van a constituir los proce-
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dimientos dinámicos y prioritarjos en la formación del pro-

fesional. 

Los porcentajes anteriores equitativamente con el plan de 

estudio dan los siguientes resultados: el 58.63% corres

ponden al área de Trabajo Social, el 24.08% al área de las 

Ciencias Sociales, y el 17.27% al área de la metodología 

de la cual vemos que la formación teórico-práctica consti-

tu�e una mayor proporción en el área básica del profesio-

nal, facilitando una mejor intervención en el r:¡uehacer 

profesional, complementadas con los procesos metodológicos 

y l._a formación teórica de las Ciencias Sociales, éstas cons-

tituyen el eje principal de ejercicio profesional. 

El Trabajo Social teórico comienza a impartirse en los dos 

primeros semestres, en un erifoque hist6rico del quehacer 

i 

-1 
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profesional, a nivel mundial, latinoaméricano, colombiano 

y de la Costa Atlántica en su evolución, relacionando y a-

nalizando la situación económica, social, política y cultu

ral que lo complementa. Además, se dan a conocer fundamen-

tos y técnicas de la profesión en una forma dinámica y es-

pecífica. 

A partir del tercero a sexto semestre se ubica al estudian-

te a conocer los elementos básicos del Trabajo Social, la 
l 

concepción, el fundamento, praceso metodológico, de las dis-

tintas fu�ciones del quehacer profesional: trabajo con in-

dividuos, grupos, comunidades o instituciones y su actuar 

eh lá problemática colombiana. 
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En el séptimo y octavo semestre el estudiante conoce y ana

liza las políticas del bienestar so�ial. 

La práctica de Trabajo Social constituye la base y desa

rrol lo del profesional, la universidad persigue con las prác

ticas, que el estudiante examine y confronte los conocimien

tos teóricos adquiridos durante los semestres anteriores. 

Con la práctica el estudiante y los profesores en general, 

adquieren los conocimientos y comprenden más ampliamente 

sus funciones como profesional. 

El área de la metodología comprende el estudio de los dife

rentes procedimientos y medios a utilizar a través de sus 

conocimientos para actuar conscientemente frente a los pro

blemas y fenómenos sociales, para transformarlos o modifi

carlos. En Trabajo Social se adquiere una formación impor

tante en el transcurso de la carrera, actuando científica

mente y sistematizando los diferentes datos adquiridos en 

el campo del accionar profesional; su objetivo es proporcio

nar a los distintos estudiantes, procesos e instrumentos 

en su intervención a nivel práctico implicando un proceso 

metodológico y científico. 

El área de la metodología se divide en metodología general 

y técnica de investigación y ésta a su vez se subdivide en 

sub-área como son: metodología del estudio, método ciénti-
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fico 1 inyg§ti9,ctOn �ocial, dt��fiQ y t@cn1c� .d� 1� tnv��ti� 
. . 

. 

gación, �istematización teórtc� de la práctic� y -�emtnario 

de grado, filosofía, epis�emología, metodología de 1a in-
. 1 

vestigación social, metodología de la investigación aplica-

da a Trabajo Social y estadística. 

la metodología de 1� investigación en la primera parte del 

programa se comienza a dar los primeros conceptos para que 

el estudiante los conozca e identifique y diferencie los 

distintos procesos metodológicos, herramientas y teorías. 

Esta parte del programa tiene un carácter formal para la u-

tilización en las prácticas y el planteamiento del proceso 

de investigación. 

la segunda parte se dirige al estudio general de la metodo-

logia de la investigación científica; con ésto se pretende 

que el estudiante maneje las diferentes guías de consultas 

y elaboración documental, en el estudio de la ciencia y sus 

métodos. 

las ciencias sociales constituyen el conjunto de conocí-

mientas que forman el marco teórico que le va a permitir 

al Trabajador Social su actuar profesional. El objetivo 

es permitir al estudiante un marco conceptual acerca de la 

realidad en donde se desempeña corno Trab�jador Social, 
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El área de las ciencias sociales está dividida en: Socio-

l�g1a� Psicología General y Dinámica, Economía Política y 

Colombiana, Antropolog1a, Historia Social y Económica de 
.

Colombia, Pensamiento Económico Latino-Américano, Ciencias 

Políticas, Psicopatología, Derecho de Familia y Derecho La-

bora l . 

Las ciencias sociales nos ofrecen un marco conceptual en el 

q u e no s b r i n d a 1 o s e l eme n to s d e á na 1 i s i s p a r a co no c e r ad e -

cuadamente el desarrollo histórico, social, político y cul -

tura 1 d e n u e s t r a so c i e d ad , su pro b 1 e m á t i ca d entro d e 1 me d io 

ambiente en que se desenvuelve y su estructura social. Los 

conocimientos adquiridos a través de esta ciencia nos per-

miten transformar el medio y lograr el bienestar social del 

hombre. 

1.2.2. Distribución del Pensum por Area, Semestre y Asig-

natura 

La Universidad Simón Bolívar tiene en cuenta lo que signi-

fica para la profesión de Trabajo Social y para el mismo 

estudiante, la formación tanto teórica como práctica en el 

á r e a b á s i c a p ro f e s i o n a l , ha d a d o m a y o r p ro p o r c i ó n e n 1 a f or -

mación teórico-práctico, complementada y apoyada por proce

sos metodológicos y la formación teórica de las ciencias 

so c i a 1 es , 1 as cu a 1 es constituyen su p r i n c i pal marco re fer en-
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c i a l en e 1 e j e r c i c i o pro f e s i o n a 1 , ha d i s t r i bu í d o el pe _n s u m 

de estudio por áreas, semestres y asignaturas. 

1.2.2.1. Area de Trabajo Social 

El área de Trabajo Social pretende brindar una capacitaGión 

te ó r i ca -p r á c ti ca y técnica que 1 e pe rm i te a 1 . es tu d i ante u -

bicarse históricamente ante la profesión de Trabajo Social 

en el contexto económico, político, social y cultural que 

determinen· su origen y desarrollo. 

Que el estudiante comprenda su actuar profesional en los 

diferentes campos donde labora, identificar y comprender 

las políticas de desarrollo social, bienestar social y los 

diferentes factores determinantes de la problemática social. 

TRABAJO SOCIAL TEORICO SEMESTRE 

Historia y fundamentos de Trabajo Social I-II 

T r a b aj o So c i a l d e Gr u p o , e o mu n i d ad , I n d i-- I -I I -I V -V I 

vidual 

Seminario de Trabajo Social 

Seminario de bienestar social 

Planeación y administración social 

PRACTICAS DE TRABAJO SOCIAL 

I-II-V-VII-VII:I

III-IV-VII-VIII

II-IV-VI

'':. 
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Práctica de comunidad V-VI

Práctica de institución VII-VIII

1.2.2.2. Area de Metodología de la Investigación 

Siendo el afea .de metodología de la investigación, el área 

para el estudio de los diferentes procedimientos y medios 

para la adquisición y transmisión del conocimiento para ac-

tuar concientemente frente a determinadas circunstancias 

que le va a permitir al estudiante obtener nuevos conoci-

mientas en el empleo de la investigación social, a confron-

tar la teoría con la práctica, a crear en el estudiante la 

necesidad de un actuar científico, se ha distribuido esta 

área de la siguiente manera: 

Metodología del estudio 

Filosofía 

/ 

Metodología de la investigación social 

Epistemología 

Metodología de la investigación aplica-

da a Trabajo Social 

Estadística 

Seminario de grado 

SEMESTRES 

I 

I 

I-II-II-IV

I I 

V-VI-VII

I I 

VIII 



1.2.2.3. Area de las Ciencias Sociales 

El área de las ciencias �aciales nos brinda los elementos 

de análisis para conocer adecuadamente el desarrollo de 

nuestra sociedad, de su problemática dentro del ambiente 

y su estructura social. Estos conocimientos nos permiten 

impulsar las transformaciones sociales necesarias para lo-

grar el bienestar social de hombre 

Sociología 

Psicología general y dinámica 

Economía política y colombiana 

Antropología 

Historia social y económica de Colom

bia 

Pensamiento económico latinoaméricano 

Ciencias soc�ales 

Psicopatología 

Derecho de familia 

Derecho laboral 

SEMESTRES 

1-IV 

11-IV 

1-IV 

II 

I I I 

I I I 

I I I 

IV 

VII 

VIII 2

2UN!VERSIDAD SIMON �OLIVAH. Pensum de la Facultad de Traba
jo Social. Plan cte Estudio y Estructura. 8arranqui1la,
1979. Pág. 6. 



Anexamos la distribución del pensum de estudio p1r área, 

semestre y asignatura. 

1.3. LA SUPERVISION DEL ESTUDIANTE 

13 

El supervisor de práctica es la persona con capacidad inte

lectual y emocional para asumir ciertas responsabilidades 

ante el estudiante, el supervisor debe ser escogido en ra

zón de sus experiencias como Trabajador Social, demostrar 

su talento y habilidades al afrontar sus tareas con cierta 

aprestación, disponer de sus experiencias y de sus conoci

mientos en la materia, dirigir y orientar a los estudiantes 

en la realización de sus prácticas institucionales, logran

do así una mejor ubicación del estudiante en su quehacer 

profesional. 

La supervisión representa para el estudiante una orienta

ción general en su quehacer profesional y no solo cumple 

una orientación sino un asesoramiento que le permita con 

justeza intervenir en la realidad social que vive hoy el 

Trabajador Social, cuyo propósito es encauzar al supervisa

do en los aspectos académicos, administrativos, didácticos 

y recursivos de ·1a institución, con �sta orientación el su

pervisor logra que el supervisado se sienta necesario, bien

venido y con sentido de pertenencia a la institución en la 

cual está prácticando. 
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1.3.1. Los objetivos que se propone el supervisor 

a. Presentar al estudiante como un nuevo colaborador de

la institución, para que así no haya malos entendidos

o recelos por parte del personal que labora en ella.

b. Dar al prácticante la oportunidad de familiarizarse con

todas las dependenci�s y personas responsables con que

cuenta la institución.

c. Informar a los estudiantes sobre el trabajo que reali-

za la institución, objetivos, programas, estructura y

políticas.

d. Dar a conocer los factores principales que afectan di-

rectamente a la institución y a su programa y el lugar

que ocupa la institución en la com·unidad 'Y su servicio

a la misma.

La supervisión de práctica requiere de una acertada direc

ción, de un plan de acción que esté de acuerdo con las po-

líticas y principios de las instituciones donde se realizan 

las prácticas, es decir, el Supervisor debe hacer un ánali-

sis existente de la estructura del plan, técnicas a utili-

zar y sistema de evaluación teniendo en cuenta los objeti

vos a cumplir, trazar met�s a seguir, proyección de medios 

.. 
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en cuanto a los recursos existentes para la realización del 

plan. 

El supervisor debe llevar a cabo un proceso de evaluación 

permanente, con el fin de exigirle al estudiante un grado 

de participación más elevado, teniendo en cuenta los obje-

tivos propuestos en el desarrollo de los. programas que se 

van a evaiuar, la eficacia y el grado de participación ac

tiva del estudiante y las técnicas y procedimientos emplea

dos en los programas propuestos por la institución educati-

va. 

Hay dos formas clásicas de supervisar, la individual y la 

grupal. La individual se realiza a través de dos personas 

que se vinculan afectivamente a sus tareas, básicamente se 

utiliza la entrevista como medio . . Esta permi te analizar 

al estudiante, la forma como se relaciona con el cliente. 

La supervisión grupal ha sido considerada como complementa-

ria de la individual. Simone Paré dice que la "supervisión 

de grupo se hace cuando el supervisor desea observar a ·1 su

pervisado en una situación de grupo o cuando hay problemas 

comunes, ésto le da seguridad a los supervisqdos, le permi-

. te vivenciar el proceso, identificarse entre sí, intercam-

biar experiencias, información y afecto, apreciar la diná-

mica de roles, la relación existente del grupo y la verifi-

cación de las diversas situaciones que se presentan a es.te 

. .  ;'• 
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La supervisión grupal es �n revelar personal, hace flotar 

todo el potencial que hay en los supervisados. Tiene do-

ble propósito, aprendiz�je y promoción humana. 

Williamson sefiala que es aconsejable que el supervisor, a 

fin de equilatar de cerca la situación, no dependa solamen

te de las crónicas o de los comentarios verbales. La pre-

sencia del supervisor da seguridad al supervisado y permi-

te anal izar con éste los hechos en el mismo contexto en el 

que se produce. La capacitación del supervisor se mide por 

su estabilidad emocional, conocimientos metodológicos, cul-

tura general y recursos didácticos, su patrón de relación 

y comunicación con los miembros del grupo, observador y o-

rientador de grupo, y por su visión de conjunto del Traba-

jo Social. 

La supervisión de grupo debe hacerse semanalmente, por es

pacio de una hora y media, no debiendo tener más de ocho 

supervisados cada supervisor. A su vez el supervisado de-

be tener no menos de dos reuniones semanales con cada uno 

3 
PINILLA, Agustin. Dinamica de la Supervisión. 

Pare Simone. Ed. Voluntad. Páa. 57 

Cita a 
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de los grupos de tareas. 

Para la evaluación del p�oceso de supervisión hay que tener 

en cuenta los siguientes criterios: 

a. Comprensión progresiva del comportamiento humano, del

proceso social que desarrolla el grupo, y el papel ·ctel

profesional.

b. El progreso en la redacción de crónicas e informes y la

utilización de los recursos comunitarios, ejercicio en

na acción social más amplia que la orientación del gru-

po reducido; progreso en la utilización de la supervi-

sión y desarrollo de la actitud de auto-evaluación co-

mo futuros profesionales.

Según el criterio de algunos autores la supervisión consti

tuye un proceso educativo por el cual una persona -supervi-

sor- adiestra a otra persona -supervisado- para integrar 

los conocimientos teóricos a situaciones prácticas que de-

be resolver. 

A.S. Barr, �J.H. Burton y L.J. Bruekner, defi'nen "la super-

visión" en liderazco o dirección y desenvolvimiento de és-

ta dirección,.dentro de grupos que trabajan en cooperación 

para estudiar la situación de la enseñanza-aprendizaje a 

·.

·./' 
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fin de determinar los antecedentes y realizaciones satisfac-

torias en el desarrollo y rendimiento del alumno. Evaluar 

· 1os resultados educacionales a la luz de los objetivos acep-

tactos en educación. Califi�ar la situación enseñanza-apren-

dizaje. Evaluar los objetivos, métodos y resultados de la

supervisión 114
•

Margaret Williamson: 11 La supervisión es un proceso dinámi-

co de capacitación mediante el cual trabajadores directamen

te responsables de la ejecución de alguna parte del progra-

ma planificado de una institución, cuyo fin es de poner en 

práctica sus conocimientos, habilidades y aptitudes en el 

desempeño de sus responsabilidades 115
•

La supervisión de grupo debe reunir los siguientes aspectos; 

objetivos, funciones tanto del grupo como de la institución, 

programas de activi�ades, relaciones entre trabajadores y 

practicantes, clase de método a utilizar en las prestaci?

nes de los servicios. 

La supervisión de grupo debe ser de tiempo completo con el 

4 

5 

BRUECKER. L.J. Dinámica de la Supervisión. Voluntad.P.13. 

WILLIAMSON, Margaret. Supervisión en Servicio Social de 
Grupo. Ed. Hurnanitas, 1369. Pag. 128. 



fin de contribuir al desarrollo de actitudes, crear habili-

dades en el manejo de normas profesionales. Los criterios 

de evaluación del desarroJlo de los grupos y la productivi-
1 

dad del mismo, debe elaborarse de acuerdo al nivel de tra-

bajo y contenido de servicio, es decir la supervisión tie

ne que desarrollarse en relación con las tareas particula-

res del servicio del grupo. Sólo así podrá evaluarse las 

actividades de trabajo. 

Irving Miller: La supervisión "es un proceso que debe con-

centrarse en brindar una dirección activa y de apoyo para 

el trabajo real con los grupos, consistente en prestar ser-

vicios, desarrollar programas y crear habilidades que se 

requieran en el :manejo de la misma 116 • 

Charlotte Towle: "La supervisión es un �receso administra

tivo con fines educati�os, es decir que la supervisión es 

un proceso que implica de una manera inextricable funciones 

interrelacionadas e interdependientes de administración y 

enseñanza.117• 

6 Ibid. Pág: �4

7 WILLIAMSON, Margaret. 
ta a Towle charlotte. 

_-./-:: 

Supervisión en Servicio Social. Ci
Ed. Humanitas, 1969. Pág. 
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Natal io Kisne'rman:! 
11 La supervisión para que tenga una ma

yor proyección, debe ser a nivel individual y grupal, ya 

q u e é s to pe r mi t e a 1 su p e r.v i s o r c o no c e r v a r i o s a s p e c to s d e 1

estudiante como alumno, su potencial, aptitudes, responsa-

bilidades y deficiencia que éste tenga y pueda ser corregi

da a tiempo 118 •

Virginia Robinsón: Supervisión "es un proceso especial de 

ensenanza que nació del servicio social de caso individu�� 

es decir la supervisión representa una orientación para el 

estudiante en general, en el quehacer profesi<?nal, y no so

lo cumple una orientación sino un asesoramiento que le pe� 

mita con justeza intervenir en la realidad social 119 • 

1.3.2. Las funciones del ·supervisor que contr.ibuyen a la 

formación del estudiante 

l. Planear, administrar y organizar conjuntamente con los

8 

9 

estudiantes las actividades a desarrollar en las insti-

tuciones.

K1SN�RMAM, Natalio. 
Humanitas, Pág. 

RUBINSON, Virginia 

Etica para el Servicio Social. Ed. 
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z. Contribuir a la formación de los estudiantes a que asu

man funciones de Trabajo Social en.el área que corres

ponda -salud, educac�ón, laboral-.

3 . 

4 . 

Orientar el esfuerzo con democracia, para obtener el 

máximo rendimiento en la organización y marcha del gru

po supervisado. 

Participar conjuntamente con los estudiantes en la ela

boración del plan de trabajo a realizar en cada insti

tución. 

5. Enseñar. a los alumnos por medio de la entrevista indivi-·

dual y reuniones de grupo, cualquiera necesidad e in

quietudes que tenga el supervisado.

6. Orientar y asignar tareas a los supervisados.

7. Enseñar a interpretar a los alumnos los objetivos, polí

ticas y procedimientos de la institución, sus normas de

trabajo y funciones específicas de las prácticas.

3. Fomentar a los prácticantes formas de organización, ac

tividades mediante su vinculación con la institución.

9. Cooperar en la selección de los campos de práctica.
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10. Acogerse al reglamento de la universidad, de la facul

tad y de práctica en particular.

11. Cumplir lo acordado en un equipo interdisciplinario de

la facultad y del de práctica -del cual es miembro ac-

tivo- en especial, en lo referente a proceso metodoló-

gicos, -seminarios, encuentros, guías, de evaluación,

intercambios y otros similares.

12. Atender las sugerencias e iniciativas del coordinador

de práctica en lo general a planes, programas y evalua-

ciones de la práctica.

13 • As i s t i r a 1 a s re un i o ne s , s e mi na r i o s , y en cu entro s de 

práctica. 

14, Convocar a los estudiantes a reuniones de programación, 

supervisión y estudio. 

15. Distribuir los estudiantes en sub-grupos, ilustrarlos

permanentemente, seRalarles las actividades a seguir,

crearles un sentido�de responsabilidad, de investigación

de aptitud profesional critica y de compromiso humano

de los sectores mayoritarios de la sociedad para la con

quista de los intereses. Evaluar los estudiantes en la 
. I 

p r á c t i c a y 1 o s p ro c e s.
,? s d e s a r ro 1 1 ad o s •
'. 

•
r ·. 
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nO .programa ·del número de estudiantes, y por lo tanto de 

las exigencias de ésta población planteada a la estructura 

académica existente en materia de supervisión y de control 

de los estudiantes, y de los d�versos grupos de práctica. 

De tal manera se produjo en el año de 1980 un desbordamien-

to de esas posibilidades que los supervisores se vieron a-

bocados a unas condiciones de trabajo, que hacía poco ren-

table la labor. de la supervisión y lo sometían a unas exi-

gencias·de trabajo, en el cual en última instancia y sin 

que existiera una instrucción al respecto se disminuía la 

calidad de la supervisión, ejemplo de esto, nosotros pode

mos presenta.r e ·1 caso que en el VII semestre de 1980 la su

pervisora tenía a su cargo 11 campos de prácticas a los que 

tenfa que trasladarse en un sólo dfa a diferentes campos de 

práctica, quedando éstos équidistantes de un lugar a otro 

de la ciudad, lo que presentaba un gasto sustancial en tian

po y dinero, además de las incomodidades que se le presen

taban al desplazarse en los buses y el aumento de los gas

tos a través de los taxis. 

El análisis de ésta situación e incluso el tratamiento del 

problema, se mejoró en gran parte en el VIII siemestre, 

período comprendido de marzo a julio de 1980, al nombrar 

la facultad dos supervisores para las prácticas institucio

nales, para la jornada de la noche, subsistiendo las difi-

cultades que se presentaban por tener que supervisar ambos 
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profesionales el sector de la salud, educación y laboral, 

cuando las exigencias cuantitativas de los grupos de estu-

diantes estaban planteando en esos momentos la necesidad 

de nombrar otro supervisor y especia�izar as1 uno para ca-

da campo. 

Las encuestas de indicación y de proyección para ubicar el 

problema en el momento presente y actualizar las conclusio-

nes del Foro, compararlas con el proceso que se ha venido 

dando, para superar y corregir ésta situación, que nos lle-

va a observar que en la actualidad el número de superviso-

res para las instituciones ha sido ampliado sustancialmente, 

pero subsiste la situación de las numerosas instituciones 

asignadas� cada supervisor de las limitaciones en cuanto 

a las facilidades de transporte al número de estudiantes 

asignados para cada grupo, y a los problemas que se supone 

que sea ascendiente a un supervisor a lo largo de la serna-

na en toda la ciudad tratando de mantener un contacto estre-

cho y permanente con los diferentes grupos de estudiantes 

asignados para su supervisión. 

De esta forma el elemento cuantitativo, los elementos mate-

riales de trabajo, vienen�a superar las mayores fuentes de 

las limitaciones disfuncionalidades de la práctica de ins-

titución, en éste momento que permite la vigencia de algu-

nas situaciones señaladas en el Foro como la dificultad de 
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implementar en el terreno de las prácticas los conocimien-

tos teóricos adquiridos durante el proce�o de formación y 

la de introducción mediante una supervisión estrecha correc-

tivos a las fallas que el estudiante vaya demostrando en el 

desempeño de sus funciones. 

Por otro lado, la. práctica de institución supone una res-

ponsabilidad entre la facultad y la institución en la cual 

práctica el estudiante, supone un compromiso del estudian-

te con sus funciones pero el hecho de no contar la facult� 

en el momento inicial con coordinadores de práctica asigna-

dos en forma permanente y de tiempo completo a ésta función 

dificulta el hecho de que antes de entrar los supervisores 

al ejercicio de sus funciones en cada semestre y antes de 

entrar los estudiantes a las prácticas, ya estuviera defi-

nida tanto los campos de práctica que iban a ser asignados 

a cada supervisor, como a cada sector y a cada grupo de es-

tudiantes de tal forma que ésta labor se venía ejerciendo 

con los supervisores a partir de los inicios de clases, ya 

comenzado el semestre. Como es obvio el perjuicio es para 

el estudiante. En este año 1981 se ha observado ya la a-

tención que la facultad ha prestado en este sentido, y nos 

encontramos que la coordinación de la práctica está asigna-

da a un profesional de tiempo completo pero que desafortu

nadamente tuvo que iniciar su labor ya comenzado el semes

tre por lo que se mantiene las repercusiones que éste fac-



tor entorpece la labor de planear y organizar la interven

ción en 1as prácticas, el cual viene ocasionando en su de-

sarrollo de tal forma que.los efectos de estas medidas de 

incluir un profesional de planta a la persona responsable 

de la coordinación, va a demostrar sus efectos al facilitar 

el trabajo a los supervisores y coadyuvar al ejercicio de 

la práctica por parte de los estudiantes en los semestres 

posteriores, los cuales se van a implementar los elementos 

de la planificación y la coordinación en el desarrollo de 

las prácticas en los diversos campos. 

De igual forma se va a reflejar el hecho de que éste profe-

sionar sobre el cual recae la coordinación va a poder pla-

nificar la labor de los supervisores y facilitar a éstos 

tanto su desplazamiento como la necesidad de atender una 

forma mis estrecha los que son los factores de evaluación, 

control y ayuda profesional a los estudiantes sometidos a 

su supervisión. 

Hay que analizar, que es imposible que un solo supervisor, 

quien también desarrolla materias teóricas pueda dedicarle 

el tiempo suficiente a los grupos de practicantes con hora

rios tan difíciles y mal estructurados. De ahí, la incapa-

cidad física del supervisor al no poder cumplir con tantos 

compromisos al mismo tiempo. Es necesario que lo� supervi-

sores de prácticas les asignen solamente esta parte y no 
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llenarlas con las cátedras qué les impiden desarrollar a 

cabalidad y transmitir sus aportes intelectuales a los es

tudiantes que se hallan e� formación. 

Fué así, como podemos reconocer el valioso esfuerzo del De

cano al contratar dos supervisores por cada semestre, ob

viando en parte esta situación inquietante para el estudian

tado, y al liberar a dichos supervisores de tanto carga a

cadémica y disponder del tiempo suficiente para dedicarles 

a los estudiantes practicantes. Aunque sin necesidad de 

nombrar a dos supervisores, el problema se hubiera solucio

nado, aumentandole el número de horas asignadas a nuestras 

supervisorasy quitarle las materias teóricas, pudiendo e

llas así realizar todas las·actividades que le competían 

desarrollar dentro de ellas, sin tener que cambiarlas por

que esto desorienta al estudiantado, al tener que adaptar-·· 

se a otra metodología de enseñanza. 

Según el criterio del ·grupo investjgador, estos son los as

pectos más importantes que se debe tener en cuenta para la 

realización del proceso de orientación y guías de la sup�r-

visión. 

Proceso: 

l. Seleccionar a los estudiantes que conformarán cada gru-
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po de trabajo. Esta selección debe ser integrada, �

tendiendo las ne�esi.dad·es e inquietudes de los estudian

tes. 

2. Distribuir por campo a los grupos de práctica, tenien

do en cuenta su inclinación �acia determinada institu

ción, donde puedan desarrollar sus prácticas a satis

facción.

· 3. Relacionar al grupo de estudiantes con los directivos 

de dicha institución y demás personal que labora en la 

misma. El propósito fundamental de esto es para que les 

estudiantes puedan identificarse como tal, evitando a

sí las limitaciones u obstáculos que puedan tener en el 

desarrollo de sus prácticas. 

4. Inducción al campo en el cual, ellos prestarán sus ser

v i e i o s como p r á c t i ca n tes d e T r a b aj o So c i a l . E s ta i n duc -

ción la podrán realizar de la siguiente manera: 

a. Por medio de la revisión documental.

b. A través de su propio supervisor.

5. Suministrarles una guía a los estudiantes sobre los as

pectos que ellos deberán investigar, es decir, historia
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de la institución, proceso administrativo, manual de 

funciones, objetivos, politicas, programas, etc€tera, 

que les de una pauta para que los estudiantes puedan 

tener un amplio conocimiento, sobre el cual es la sitta

ción que se presenta en dicha entidad. 

6. Suministrarles y orientarles sobre guias de informe de

práctica. Explicar1es ampliamente en que consiste el 

desarrollo de cada una de ellas. Es decir, la descrip

ción, análisis, evaluación. 

7. Asisgnarels responsabilidades a cada uno de los inte

grantes del grupo. Ejemplo: elaboración de actas.

8. Fijarles las fechas y horas de cada día de supervisión.

-semanales·, quincenales- siendo conveniente que esta

se realice semanalmente. 

9. Distribuirle equitativamente el tiempo -el número de

horas de práctica- corno requisito que deban cumplir y

llenar para desarrollar a cabalidad sus progresos.

10. Explicarles que es una práctica institucional, cual es

el pro c es o , 1 ó g i c o a s e g u i r y da r l e toda l a o r i en ta e ió n

y guia al respecto, llenado lagunas o fallas que se va

yan presentando en el transcurso de la misma.
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ll. Realizar observaciones directas al campo para poder a

sf detectar en que están fallando los estudiantes y dar

les las gúias que el oaso requiera.

12. Reunirse por lo menos quincenalmente con los directivos

de la institución, conjuntamente con los estudiantes en

práctica y el supervisor, para informar y evaluar los

programas que se están llevando, al mismo tiempo comu

nicarle a los directivos las iimitaciones u obstáculos

que impiden la buena marcha de ellos.

13. Hacer revisiones teóricas que complementen la práctica.

Por lo menos quincenalmente aplicando la teoría a la

práctica, para que ellos puedan observar la relación

que �xiste entre estos.

M. Controlar a los estudiantes, pero un control de espio

naje, sino en sentido de que, una vez que se vayan pre

sentando las fallas, las inquietudes, etcétera, que e

llos tienen, irles dando los conocimientos necesarios

a su tiempo, es decir, en la misma medida en que estas

aparezcan.

�- Evaluar tanto el proceso práctico como a ellos mismos, 

es decir, las aptitudes, actitudes, etc�tera. Y todos 

�quellos rasgos caracter1sticos de todo individuo. Ya 
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que mirando todos estos aspectos podrá e1 supervisor te-

ner e1ementos basicos para poder rea1izar una .verd·adé-

ra evaluación objetiva. 

1.4. LA COORDINACION DE LAS PRACTICAS 

El coordinador de práctica es 1a persona que tiene a su car

go la realización de los esfuerzos del grupo, cuyo propósi-

to es mantener una buena relación con los profesores de 

p r á c t i ca s y el p e·r so na 1 ad mi n i s t r a t i v o que l e pe r mi ta l a 

.unificación de criterios, intercambios de ideas, propósitos 

mediante la comunicación personal del grupo. 

Según ·Henry Fayol, "la coordinación es ·1a disposición orde-

nada del esfuerzo del grupo, para proporcionar unidad de 

acción en la persecución de propósito común 1110 ts decir,

que la coordinación es una actividad unificada realizada 

por la dirección, que le peimite � los miembros del grupo 

organizado moverse resuelta y confiadamente hacia e1 obje-

tivo. 

Estamos d e acuerdo con M e·n ne i , e 1 cu a 1 d i ce : "La e o o r d i na -

ción es el principio más comp1eto de la organización y en-

10 
FAYOL, Henry. 
Pág. 45 

Principio de la Ad�1nistración. Ed. 
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cuentra su fundamento en la autoridad, el supremo poder 

coordinador 1111
•
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E 1 l ., l t .d d 1 b d l n a organ1zac1on a au or, a es a ase e a responsa-

bilidad y la fuerza de unión de la misma. El proceso de 

la organización cor.iprende el desarrollo y el control de las 

actividades en la práctica� con el propósito de que exista 

una buena relación entre el coordinador y el supervisor y 

el resto del grupo. 

El coordinador es la persona que integra los conocimientos 

teóricos �rácticos, facilita la coordinación del personal 

tanto a nivel práctico como académico. 

Al coordinador le toca unir y relacionar entre si las acti-

vidades a realizarse, su función primordial es la dirección 

y la orientación del practicante, éstas se llevan a cabo 

mediante los esfuerzos de cada miembro del grupo perfeccio-

nándolas sobre el objetivo de la institución cuya unidad 

de propósito es actuar como fuente e instrumento de contrm, 

es decir, mediante la cooperación del grupo se logra la 

coordinación y la organización del mismo. 

1 1 
CLUTHER, P-09erto. 
Pág. 32 . 

Dirección de Personal. e i t a a �1 o n e e i 
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La coordinación requiere una planificación conciente; una 

organizació� y vigilancia y una continuación del esfuerzo 

del grupo de acuerdo a lo. establecido con el plan, dentro 

d l � d 1 I · · � t bl . d e armazon e a organ1zac1on es a ec, a. E 1 c o o r d i n a do r 

debe dar pasos necesarios para crear el ambiente en que 

tiene lugar una cooperación con pleno conécimiento de las 

necesidades en cuanto a tiempo, lugar y el empleo de técni-

cas que permitan actuar de una manera excesiva al grupo. 

El coordinador debe planificar lo que debe hacerse y esta

blecerlos en líneas generales de acuerdo con los objetivos 

trazados, luego entra a organizar las relaciones estructu-

rales para llevar a cabo un plan, esto requiere de una cla-

ra delineación de responsabilidades y la delegación de la 

autoridad para luego entrar a actuar dentro del armaión de 

la estructura de la organización, en la ejecución del plan, 

entra a iniciar la acción; debe ponerse en marcha los di-

versos aspectos del plan, de forma que dada la función se 

realice a tiempo, vigilando si el plan se lleva a cabo y 

comparar los resultados con el nivel deseado. 

El coordinaaor tiene en cuenta la etapa de la planificación 

ya que le va a permitir el control de las metas y la eva

luación permanente ·del proceso empleado en el desarrollo 

de planes y programas dirigidos a cada uno de los partici

pantes en la ejecución y en el desempeño de sus responsa-



35 

bi1idades. 

1.4.1. E1 Coordinador de Prácticas Cumple Funciones 

1. Lograr una alta calidad de esfuerzos coordinados con

los supervisores y el grupo practicante.

2. Orientar y dirigir a los profesores de práctica y es-

tudiantes en el desempeRo de sus responsabilidades.

3. Discutir y estudiar con los supervisores y estudiantes

practicantes en los seminarios de práctica, las situa-

ciones·.que surgen en los diferentes campos de práctica.

4. Atender y resolver las inquietudes o prob1emas que se

le presenten a los estudiantes en la realización de sus

prácticas institucionales.

5. Implementar políticas de bienestar social, e integrar

los elementos 'teóricos-prácticos a partir de su vincu

lación con las instituciones, su finalidad es la de de-

terminar los pasos que han de llevarse a cabo en el pro-

ceso de la organización de la práctica, teniendo un co-

nacimiento real de los recursos humanos económicos, ma-

teriales para la formación de un plan de acción para lo-

grar los resultados deseados.
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Dentro de la sistematización de los aspectos críticos del 

problema presentado para el análisis de las prácticas de 

institución y sus problell}as, por el grupo del cual forma-

mas parte, hay que tener en cuenta uno de los elementos 

que se señala en el tercer capítulo y que se tocó en el de

sarrollo del Foro de Diciembre de 1980, como lo es la coor-

dinación del área de práctica y las exigencias qee su coor-

dinación planteaba el crecimiento cuantitativo de la facul-

tad, la extensión de los campos de práctica y el número de 

instituciones que debían ser atendidas por la coordinación 

y por los diferentes supervisores. 

De esta forma es posible señalar en cuanto a la coordina-

c i ó n , en e 1 m o me n to e n e �1 c u a 1 ha c i amo s e l V I 1 y V I I I s emes -

tre, que ésta estaba a cargo de la Dra. Nelly de Valencia, 

quien trabaja de tiempo completo en los Seguros Sociales y

cumplía la función de coordinación en la facultad con gran-

des limitaciones generadas por las obligaciones y responsa-

bilidades inherentes a su cargo en la institución de los 

Seguros Sociales; lo cual como es lógico creaba limitacio

nes que incidían en obstaculizar la coordinación que debía 

existir en forma permanente con los diferentes supervisores 

y su presencia en los seminarios de práctica y talleres de 

bienestar social donde los problemas de la práctica, son 

fallas de-orden metodológico, ejecución de la práctica, de-

sarrollo de programas, debían ser ventilados y convertidos 
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así� en elementos teóricos que orientaran las nuevas ínter-

venciones tanto del estudiante practicante como de sus su-

pervisores. 

En el curo del VIII semestre por asuntos personales, la 

Dra. Nelly de Valencia se debió trasladar a la ciudad de 

Cali y fué encargada de la coordinación de práctica la Li

cenciada Olga Guardiola, quien abordó esta coordinación 

dentro del esquema que se venía aplicando para la ejecución 

de las diversas tareas inherentes al cargo, pero con la 

misma limitación fundamental de no ser una persona dedica-

da de tiempo completo a la coordinación del área. 

En ese momento, de acuerdo a nuestras apreciaciones y a la 

de los estudiantes que fueron objeto de encuestas y entre� 

vistas respecto a las difuncionalidades de las prácticas y 

los problemas que se venían presentando, se agudizó la si-

tuación de descoordinación existente entre el eje central 

del equipo encargado de coordinar, supervisar, programar 

y evaluar las prácticas, los funcionarios encargados de la 

supervisión y los practicantes. 

Sin ánimos de crear y de generar mayor polémica, es posible 

afirmar que en el lapso en el cual la Licencia Olga Guardi� 

la estuvo al frente de la práctica, su�_ocupaciones en el 

cargo que como educadora venía desempeñando, le impidieron 

( 
t 
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en gran parte atender las exigencias que planteaba un ere-

cimiento cuaptitativo cada vez más acentuado de la pobla-

ción estudiantil, de la necesidad de ampliar y de aumentar 
. 

los �ampos de práctica, de los contratos de práctica que 

venían desarrollando las instituciones como un medio de 

formalizar las relaciones entre ellos y la universidad, y 

de igual forma la exigencia de trabajo en equipo que plan-

teaban tales ejecuciones. 

De esta forma gran parte de la labor de la doctora Guardio-

la se comprometió forzosamente con la apertura de nuevos 

campos, en un trabajo que estuvo en gran parte asistido por 

la Decanatura de la facultad y por la iniciativa de los es

tudiantes que se preocuparon por contribuir con la facultad 

para facilitar la apertura de nuevos campos de institucio-

nes con las cuales en forma directa ·e indirecta tenían rela-· 

cienes. 

Para concretar los elementos críticos de éste aspecto del 

problema de la sistematización, nosotras acudimos a lo ;que 

el pensum de la facultad de Trabajo Social establece como 

funciones esenciales de la coordinación de práctica en la 

que afirma que son funciones inherentes a este cargo, la 

selección de los campos de práctica dentro de un criterio 

que permita al estudiante prác�icante implementar políticas, 

planes, programas y proyectos de bienestar social. 
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En este sentido vemos que la necesidad es la que orienta la 

bQsqueda de nuevos c9m�os para la coor�inaci 6n de las prác

ticas, así éste debe supeditarse generalmente a los plantea

mientos y exigencias de las instituciones y tener que acep

tar en muchos casos situaciones que entran en contradicci6n 

con el espíritu de la práctica y que generan frustacciones 

en los estudiantes, especialmente en el caso de aquellas 

instituciones que ofrecen muchas limitaciones de i�plemen

tación de programas a los prácticantes y no les p�rmiten 

mayores iniciativas. 

El segundo de los aspectos que establece el pensum como 

funtiones de la coordinación trata del establecimiento de 

convenios de práctica entre la universidad y las institu

ciones seleccionadas con el fín de permitir al estudiante 

una mejor ubicación en el desempeño de sus funciones, en 

este sentido es bueno afirmar que la facultad viene. adelan

tando esta gestión con las dificultades del caso como son 

siempre las contradicciones que se dan entre los intereses 

de las instituciones y los deseos y aspiraciones de la fa

cultad de ofrecer siempre a los prácticantes medios propi

cios para su formación y desarrollo profesional. 

Otras de las funciones consiste en planear, programar y di

rigir los seminarios de práctica con el fin de conocer ac

tividades realizadas por los estudiantes en los diferentes 
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campos, siendo éste uno de los puntos en los cuales se con

centra la problemática de la coordinación ya que por limi

taciones de tiempo y por 1o numeroso de los campos de prác-

tica en los que le toca intervenir a los estudiantes, les 

ha sido imposible a la coordinadora mencionada anteriormen-

te, poder incidir en la realización de esos seminarios en 

una forma más decisiva y más estrecha que pudiera permitir 

que tal s.istematización se convierta en pautas reales de 

orientación para las intervenciones de los.;estudiantes y 

que orientara la introducción de correctivos a los diversos 

problemas que se presentan en ella. 

De esta manera el Foro planteado por la Decanatura de la 

Facultad y la coordinación de la práctica en el año de 1980, 

fue precisamente una respuesta al vacío que se venía produ

ciendo en este sentido, ya que los estudiantes carecían de 

un medio para plantear los diversos problemas que se venían 

suscitando en el desarrollo de las prácticas, manteniendo 

una situación en la cual la evaluación del estudiante depen-

día más que todo de su habilidad de interpretar pequeñas 

actividades y convertirlas en buenos informes, dándole ma-

yor importancia de lo que en realidad venía a representar 

dentro de un proceso de formación. 

En resumen, el problema de la práctica se encontró a partir 

de 1979, año en el cual con la apertura de la jornada de 
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la tarde y las exigencias que ésta población estudiantil 

planteó a la estructura acad�mica existente, al ·no ser és

ta modificada cuantitativamente en la misma proporción y 

en relación con la dotación de los elementos materiales re

queridos se generaron disfuncionalidades que se reflejaron 

en los campos de prácticas con el excesivo aumento de los 

grupos asignados a los supervisores, las enormes distancias 

existentes entre los diversos campos y se perdió en gran 

parte el contacto estrecho y permanente con el que se con

taba, disminuyendo así la posibilidad de dar satisfacción 

a uno de los requisitos sobre los cuales se hace énfasis 

en la supervisión y coordinación de actividades como lo es 

la asesoría permanente que facilite tanto la evaluación co

como la capacitación del supervisado. 

La persona �ncargada de dirigir este departamento es el 

profesional que mejor experiencia .debe tener tanto a nivel 

d e 1 e j e r c i c i o profes i o na l como en l a doce n c i a u n i v e r s i ta r i a. 

Al igual que tenga el tiempo necesario y suficiente para de

dicarselo tanto a los supervisores como al grupo estudian

til practicante. Son los factores de destacctr, ya que de 

esto depende la buena información que se tenga de los dife

rantes campos en los cuales se desempeñan los estudiantes 

y la coordinación entre los supervisores y coordinador de 

práctica, para tomar las decisiones que se precisan en un 

d e te r·m i na d o m o me n to . 
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Si hay una buena dirección y coordinación entre estos -su

pervisores y coordinadores- desde luego que los estudiantes 

se veran atendidos y escu�hados en sus necesidades, intere

ses , i n q u;-et u d ·es u o b s t á c u 1 o s . P ero s i el profes i o na l en -

cargado es una persona ocupada que no dispone del tiempo 

necesario por tener compromiso con otras entidades, desde 

luego que esto lleva a la anarquia al departamento del cual 

hacemos mención. 

La decanatura debe ser conciente de que debe seleccionar ;a 

un profesional que le pueda dedicar su tiempo completo a 

este departamento. No desconocemos las grandes aptitudes 

y capacidades de nuestros coordinadores -las dos que tuvi

mos-, quienes poseen muchas experiencias, pero no nos pode

mos olvidar y dejar a un lado o haciendo caso omiso de que 

no sabemos aprovechar las oportunidades de recibir de ellas 

todos esos conocimientos que son tan valiosos y necesarios 

de saber y aprender para poder desarrollarnos como tal. 

Luchando porque la universidad les naga contratos exclusi

vos y una carta , para que ellas te puedan dedicar todo 

el tiempo a la enseñanza de sus futuros colegas. De ahí, 

que se desprendan toda clase de descontento entre los es

tudiantes al no sentirse tomado en cuenta como elementos 

constituyentes dentro de una institución educativa, los 

cuales son el alma de toda facultad y dignos de ser atendi

dos como tal. 



Siendo la coordinadora una persona tan ocupada, lógicamen-

te era de esperarse de que no atenderá las funciones inhe-

rentes al cargo, dejando.todo esto a merced de la buena 

voluntad de la supervisora y de los mismos estudiantes, 

quienes por no perjudicarse académicamente comenzaron a rea-

lizar contactos con directores de ciertas instituciones pa-

ra lograr se les aceptará la prestactón de sus servicios 

como practicantes. Pero, para tal efecto, es necesario es-

tablecer por escrito un convenio entre la universidad y la 

institución; aspectos que como es lOgico suponer, necesita-

ba la presencia del coordinador, quien era la persona indi-

cada a informar ampliamente las funciones, oojetivos y pro-

gramas a desarrollar en dicha entidad, incluyendo el tiem-

po requerido y establecido para la realización del mismo. 

Pero tal vez, todos estos problemas mencionados anterior

mente se hubieran podido obviar, si en la realización de 

los seminarios, se nos diera a conocer todas las fallas e 

inquietudes que la población estudiantil practicante, mani-

fieste a través de estos seminarios, pero es tan numeroso 

el grupo que al mismo coordinador le queda imposible aten

der todas las demandas que exigen los estudiantes, hacien-

do muy someramente y en otros casos quedando los interro-

gantes en el aire. 

Los seminarios se constituyeron en descripción de activida-
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des, sin realizar una verdadera eva1uaci ón del proceso me-

to1ógico y demás aspectos interesantes de el. Esta situa-

ción se analiza en dos as�ectos: a. La falta ce tiempo 

requerido por parte de la coordinación de prácticas y b. 

El voluminoso número de estudiantes que integran cada se-

mestre siendo estos los dos factores intervinientes que im-

pidieron alcanzar un verdadero objetivo de los seminarios 

de práctica. 

¡ 
j 



2. PLANTEAMIENTO DEL PRUBLEMA

Para el desarrollo de éste capítulo hemos tomado como tema 

la problemática presentada por el grupo cuyas experiencias 

han sido tomadas como eje central de este trabajo de inves

tigación y que se vió afectado por el proceso de desest�bi

lización o disfuncionalidades, que se presentó en la Facul

tad de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar como 

una secuencia de las presiones que ejercía el mismo proceso 

de crecimiento de la facultad, sobre la estructura y orga

nización de esta. Ya que el crecimiento cuantitativo tanto 

estudiantil como de profesorado, algunas deficiencias y li

mitaciones de tipo locativo, presupuestal y de implementa

ción para el trabajo, desbordaron la capacidad del organis

mo existente generando así sobre la dirección, administra

ción de la facultad y el desarrollo de los programas, pre

siones que dificultaban su desarrollo y buena marcha. Este 

grupo estuvo constituido por la promoción· que egresó en el 

mes de junio de 1981 cuyas experiencias reflejan el proce

so de crecimiento y estructuración de la Facultad de Traba

jo Social ae la Universidad Simón Bolívar en sus aspectos 

cuantitativo y cualitativo que si bien, en algunos casos 

45 
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representaron frustaciones y dificultades para estudiantes 

y profesor�s ·y directivos son naturales en todo proceso 

de desarrollo y deben por. lo tanto ser anal izados con madu-

rez. El primero de los aspectos que presenta�os está cons

tituido por lo que fueron los proble�as relativos al área 

de la metodología de la investigación. 

2.1. P'ROBLEMATICA DEL AREA DE LA METOUOLUGIA DE LA INVESTI

GACION 

Respecto al área de ta metodología de la investigación hay 

que considerar la importancia que ésta área revista para 

·1a formación del profesional del Trabajo Social y la apli-

cación de sus elementos en el ejercicio de sus prácticas. 

Con respecto a los docentes encontramos dificultades que 

se presentaron inherentes a la imposibilidad de encontrar 

un material humano ya capacitado en el manejo de las dife-

rentes cátedras de ésta área y en los aspectos específicos 

del Trabajo Social. Es así como la facultad en gran parte 

tuvo que acudir a lq utilización y ubicaci6n de casos de 

profesionales del campo de la Sociología y de la Educación 

que si bien tenían una capacidad desarrollada sobre los as-

pectas sociológicos de la investigación, adolecían de ésta 

capacidad para su relación y ubicación en lo que era con-

ciente a la temática específica del Trabajo Social Y.ª la 

forma de hacer las aplicaciones de los métodos, técnicas e 

. , .  
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instrumentos de la investigaci6n social a los problemas es

pecíficos de la prác�ici del Trabajo Social. 

Otro aspecto trata de la dificultad de encontrar profesar� 

para ésta área, y es así como el grupo que viene siendo ob

jeto de estudio, del cua·1 formamos parte como estudiantes. 

En el primer semestre contamos con un profesor de Trabajo 

Social que nos desarroll6 la cátedra de la Metodología de 

la Investigaci6n I, la que trat6 principalmente de los as

pectos metodol6gicos para la elaboración y presentación de 

informes, y algunos elementos teóricos de la Metodología 

Científica como los conceptos de métodos, técnicas, las 

ciencias, los elementos de ta ciencia, la hipótesis y otros 

elementos que iban a ser uso frecuente en el desarrollo de 

la investigación del Trabajo Social. 

En el segundo semestre para el desarrollo de la cátedra de 

Epistemogía, se presentó en este curso uno de los principa

les problemas que consistió en que el doctor Jairo Solano, 

profesor encargo del desarrollo de ésta cátedra tuvo que 

desplazarse a la ciudad de Medellín por lo que no pudo dar

le término al programa. La facultad se vió obligada a acu

dir a un profesor suplente o sustituto que no pudo adaptar

se por la brevedad del tiempo a las circunstancias específi

cas del desarrollo de la cátedra de nuestra facultad y se 

vió precisado a utilizar los mismos trabajos de investiga� 
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ción que había planteado el doctor Jairo Solano para la e

valuación de la cátedra¡ sin que �e hubiera hecho mayor 

claridad én el desarroll� de sus temas y específicamente 

en la redacción de ellos con el ejercicio de la profesión 

de Trabajo Social, de ésta forma la cátedra consistió en 

los primeros aspectos de la Epistemología, la teoría del 

conocimiento, las diversas escuelas del pensamiento j 1� 

interpretación de la realidad sin haber culminado el trata

miento de esos temas e incluso presentándosele el hecho de 

que el profesor sustituto escogido tuvo que retirarse, por 

lo tanto la evaluación de la cátedra se hizo a traves de 

la entrega de los trabajos planteados por éste profesor y 

el doctor Solano, q�ienes posteriormente nos hicieron 1 le

gar la evaluación. 

En el tercer semestre, el desarrollo de la cátedra de Inves

tigación Social estuvo a cargo del doctor Adalberto Reales, 

profesor que en estos tiempos acababa de culminar sus estudios 

con muy poca experiencia en el desarrollo de las cátedras 

de la investigación y menos en el caso específico de la in

vestigación del Trabajo Social, por lo que el énfasis del 

desarrollo de éstas cátedras tuvo· en los aspectos socioló

gicos, creando así un factor que nosostros analizamos como 

producto del no poder encontrar, en el desarrollo cte la cá

tedra elementos que tuvieran relación directa con otras cá

tedras de la profesión, que venían desarrollándose en áreas 
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tal es como : ·1 raba jo So c i a l en e 1 cu a 1 l os pro b 1 e mas que 

�e planteaban se presentaban en escala y niveles muy dife

rentes a los puramente sociológicos. De ésta situación se 

derivó en una especie de enfrentamiento o contradicción en-

tre el curso y el desarrollo de ésta cátedra por parte del 

profesor doctor Reales, quien sin embargo, supo sortear la 

situación y pudo desarrollar ésta cátedra e incluso la del 

IV semestre, estando siempre presente a lo largo de éste 

desarrollo, factores de contradicción espec�ficamente. El 

desarrollo de los temas tenían un contenido profundamente 

sociológico y aún más porque el estudiante percibía no so

lamente en el doctor Reales sino en otros profesionales ca-

tedráticos de la facultad procedentes de disciplinas tales 

como la Sociología, Educación y la Filosofía, daban un tra-

tamiento, que el estudiante pod�a considerar un tanto des-

pectivo de los aspectos relativos al Trabajo Social, que a 

la vez generaban contradicción entre los respectivos cate-

dráticos y dificultaban a la asimilación de los contenidos 

del área de la investigación en lo que eran los aspectos 

teóricos y prácticos del Trabajo Social, a tal punto se dió 

ésta situación en el caso concreto del profesor doctor Acial-

berto Reales que él estuvo a punto de retirarse en el IV 

semestre y finalizó el curo con el planteamiento de un� se-

ríe de trabajos, que éstos presentaron al profesor y consti-

tuyeron la base de la evaluación del curso. 
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En el quinto y sexto semestre continuamos con el profesor 

doctor·Adalberto Reale�, el cual desarrolló las cátedras 

de Investigación Social; es aquí donde viene a profundizar-

se y agudizarse las contradicciones que venían dándose res-

pecto a ésta área. En el quinto y sexto semestres, el es-

tudiante inicia y efectúa el desarrollo de las prácticas de 

comunidad, y desde luego el área de la metodología de la 

investigación debe adecuarse, complementar y generar un mar

co teórico, elementos de interpretación y de análisis de 

los fenómenos y procesos percibidos por los estudiantes en 

el desa�rollo de esas prácticas. 

El desarrollo de las cátedras del área de la metodología 

con .�nfasis en los aspectos puramente sociológicos, dismi

nuye las posibilidades del estudiante para ubicar el cante -

nido teórico de esta cátedra en el desarrollo de sus prác-

ticas, de ahí que para el estudiante se le presente una es

pecie de distorción de lo que debiera ser una estructura 

funcional y encadenada integralmente al desarrollo de una 

práctica profesional en la cual se encuentren aplicaciones 

lógicas. Todos los contenidos teóricos tanto del área de 

la metodología de la inve�tigación como el área de las cien-

cias sociales y del Trabajo Social pero si por las limita-

ciones a las cuales nos hemos referido que trataban del én -

fasis hecho en el desarrollo de la cátedra de la metodolo -

gía de la investigación en los aspectos sociológicos y su 
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·no interrelación con el desarrollo de las prácticas del
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quinto y sexto semestre, Venía a producir un vacio con ob-

via deficiencia de la instrumentación y el manejo operati-

vo de los problema! a nive1 de comunidad, limitando así la

posibilidad de intervención del estudiante. De igual for-

ma en estos casos se manifestaban algunos problemas relati-

vos al desarrollo de la práctica y al desarrollo de las cá-

tedras del Trabajo Social que van hacer objetos de análisis 

en otros �pantes.

En el s€ptimo y octavo semestre tuvimos como profesor al 

Licenciado doctor Carlos Osario, ya Trabajador Social, quién 

inició el·desarrollo de la cátedra haciendo énfasis en la 

investigación del Trabajo Social aplicado a la practica de 

Trabajo Social específicamente a la práctica de institución .. 

Y fué aqui donde se vinieron a concretar todos los proble-

mas y las deficiencias que traíamos con la secuencia ante-

rior, ya que al plantearnos el profesor Carlos Osario pro

blemas relativos a la aplicación de la metodología de la 

investigación a la práctica de Trabajo Social, mostramos 

nuestras fallas al respecto y en las diferentes evaluacio-

nes reali"zadas para el desarrollo de este curso se notó un 

bajo rendimiento y las enormes deficiencias que presentaban 

el conjunto de estudiantes, en tal forma que esto se trató 

de obviar haciendo un resumen bastante fuerte por así lla-

marlo de los contenidos de los que debiera haber sido las 

•.;
"' 



52 

catedra� de quinto y sexto semestre en materia de investi

gación �n Trabajo Social sribre los semestres séptimo y oc

tavo sin que a la �ostre eudiera verse obviado las dificul

tades que traíamos del caJpo de práctica de comunidad refle-

jándose ésta sobre el campo de la institución, complementá� 

dose ésta situación con problemas que más tarde analizare-

mos. 

De tal forma el· área de la metodología de la investigación 

se constituyó en base de conflictos para el desarrollo de 

la práctica de institución tal como lo analizaremos en es

te mismo capítulo en los apartes que siguen a continuación. 

Con respecto a la situación planteada anteriormente podenns 

decir, que, -la metodología de la investigación es un elemen-

to fundamental en el· ejercicio de nuestra carrera profesio-

nal; pe�o los estudiantes le damos poca importancia, ya que 

es un área un poco monótona sino se hace la aplicación teó-

rico-práctica como es debido. De ahí, que es necesario que 

esta área la desarrollen profesores de Trabajo Social, quie-

nes son las pers�nas con mayor autoridad para el desarrollo 

de I a misma. 

Los estudiantes, debemos ser conscientes, de que el hecho 

de no tener unos profu�dos y buenos conocimientos sobre es-

área, es producto de nuestro ·,conformismo y espíritu pasivo 

1. 
f 
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que nos lleva a tomar las cosas a nuestro acomodo y sola-

mente nos interesa una nota, si esta es aprobada, es decir, 

después que saquemos una.calificación de tres -3.00-, lo 
·¡

demas no reviste gran importancia, y nos quedarnos con gran-

des lagunas, esto va haciendo mella con el transcurrir los

semestres cuando verdareramente tenemos la oportunidad de

gozar con profesores que dominan el área de la metodología

y por ende el de Trabajo Social. Es aquí cuando observalIDs

inmediatamente de.que no sabemos nada de lo que nos esta

hablando, porque lógicamene se presume que ya todos estos 

conocimientos debemos haberlos adquirido en los primeros 

semestres de nuestro período estudiantil. 

Todo este desequilibrio, académico ocasionado anteriormen-

te, es lo que nos lleva a hablar en contra de los profeso

res anteriores y por consiguiente del bajo déficit académi- · 

co de ellos, y no dejamos por fuera ·a la misma universidad, 

por no tener en la realización de sus cátedras personal se-

leccionado y bien capacitado. Pero, no lo miramos desde 

un punto de vista objetivo, sino sujetivo, en donde el es

tudiante siempre es la víctima de toda la situación en la 

que se encuentran. 

Lógicamente, debemos reconocer nuestras propias fallas, pe

ro no por esto de�conocemos la interelación que existe en-

tre los dos aspectos: estudiantes y profesores. Los cua-

_.,-:. 
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les conjuntamente trabajando a conciencia nos llevará a 

comprender el hecho de que debemos exigirle más a nuestros· 

profesores y nosotros re�ponderles en la misma medida. 

Pero hay ciertos factores que la universidad debe prevenir 

y esta preparada para esto, y es, la ausencia instespecti-

vas por cualquier aspecto de un profesor; ya que esto en-

torpece la buena marcha de una cátedra en un determinado 

semestre y por lo tanto de toda una facultad, porque un 

profesor. tiene la misma área en varios semestres y esto se 

sale de las manos de los estudiantes; a quienes les toca 

aceptar a otro sustituto aún cuando se considere que no es 

persona apropiada para desarrollarla, pero que otra alter-

nativa nos queda, el semestre está -a mitad del camino- y 

hay que terminar la cátedra a -como de lugar-, y después 

que los estudiantes aprueban la materia lo demás no intere-

sa; y no nos dedicamos a analizar las bajas deficiencias 

acadfimicas para un futuro cercano. 

2.2. PROBLEMATICA RELATIVA AL AKEA OE LAS CIENCIAS SOCIA

LES 

En esta área las principales dificultades se presentaron 

especialmente en lo relacionado con el énfasis de la cáte-

dra. Si nosotros tomamos _la cátedra de Socio logia observa

mos como los profesores de éstas cátedras desarrollaron �s 

.· ; ;
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temas a nivel teóricos, haciendo énfasis en los contenidos 

teóricos de la Sociología como ciencia, de las diferentes 

escuelas de la Sociología� de la estructura en sí de las 

C i e n c i a s So c i o l ó g i c a s s i n p r e oc u p a r s e p o r 1 o s a s pe c to s re 1 a-

cionados al Trabajo Social y a la ubicación de ·la cátedra 

frente a los probíemas y frente a la temática de Trabajo 

Social en algunos casos incluso se llegó a percibir en pro

fesores que ya no pertenecer a la facultad o ya no dictan 

sus cátedras a la facultad, actitudes que los estudiantes 

juzgaron un tanto despectivas o tendientes a diminuir la 

posición del Trabajador Social como profesional, en su en-

fa s i s e n e 1 c o n f l i c to s i e s ta pro f e s i ó n e s u n a r·t e o u na 

ciencia o una disciplina profesional sin preocuparse mayor-

mente por tratar de propiciar claridades en los estudiantes 

sobre lo fundamental del afea de la Sociología, de los co-

nocimientos sociológicos para el desenvolvimiento tanto d� 

estudiante como del profesional de·1 Trabajo Social. 

En el caso de la Economía Política por ejemplo, ésta es una 

cátedra como su nombre lo indica muy susceptible de politi-

zación, hemos considerado en forma un tanto sujetiva sin 

un control muy estricto de la facultad se toma una veces 

a una especie de tribuna para la formulación de planteamien-

tos de tipo político partidista, para sentar una orientación 

política muy definida alrededor de grupos o de movimientos 

de carácter local y nacional. Perdiéndose de vista sin la 
· . .

.. 
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importancia que reviste los aspectos económicos de la so-

ciedad p�ra el desempeño del estudiante, para el conocim�n-

to de las comunidades y qe la institución, para la interpre

tación de los fenómenos sociales. 

En muy pocas ocasiones tuvimos 1a oportunidad en el desa-

rrollo de ésta cátedra de analizar.lo que eran unos facto-

res tales corno el costo de vida de nuestra sociedad, las 

fuentes de ingreso, movilidad social y su relación con el 

ingreso, 1as repercuciones del proceso tales como la infla

ción en el nivel de vida de nuestras comunidades y otros 

elementos que hacen parte de la economia politica que van 

a orientar el analisis del Trabajador Social para poder e-

fectuar la relación entre lo netamente socioló gico y lo e-

conómico en el desempeño en nuestras comunidades y nuestras 

instituciones. 

La cátedra de la Economía Colombiana se desarrolló general-

me n t e a n i v e 1 p u r amen t e t e ó r i e o s i n q u e el e s tu d i a n te pu d ie -

ra percibir en ella una relación entre lo que ha sido el 

proceso histórico de la economia colombiana y el mismo de

sarrollo de la carrera de Trabajo Social, éstas_ disfuncio

nal idades señaladas por nosotros pueden explicarse dentro 

de ese proceso de ajuste que ha venido si·guiente la facul

tad de conformar un cuerpo de profesionales ya, e.mpapados 

con lo que es la temática y la preoucupación del Trabajo 
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Social profesional, proceso �orno tal requiere tiempo y la 

conformación de un nacleo ·de profesores poco a poco como 

un trabajo de coordinación y de inducci6n de la facultad 

de lrabajo Social pueden ir perfeccionando sus funcionamien

tos o su intervención dentro de la estructura de la facul

tad. La fa·11a puede evaluarse principalmente en cuanto a 

la mecánica del ajuste de éstos profesores para que el de

sarrollo de la cátedra vaya complementado así con la forma- '

ción del profesional en el campo y dentro de la temática 

del campo del Trabajo Social. 

Observamos seguidamente, que en el desarrollo de la cátedra 

correspondiente a esta área, continua siendo también a ni

vel teórico, en el cual no se nos da la oportunidad de de 

que analicemos estos aspectos dentro .de un contexto social 

actual de nuestra estructura social capitalista subdesarro

llada y.dependiente de nuestro país. 

Estas cátedras se nos dan aisladas de nuestra carrera pro

fes i o na l , en -, a cu a 1 no 1 e vemos un a re 1 a c i ó n -a 1 c o mi en z o 

de esta- entre esta cátedra y nuestra profesión. lQué pa

pel juegan los Trabajadores Social es dentro de. la economía 

éolombiana? Es una interrogante que nos deja sin respues

ta alguna. 

Es muy importante, de que se considere una inducción a los 



profesores de estas áreas ya que ellos con economistas o 

abogados que desconocen cual es el objeto de estudio de 

nuestra profesión; y ¿cuál es la relación que existe entre 
. 

la cátedra y el Trabajo Social? De esta manera ellos van 

preparados y sus aportes teóricos serán más valiosos y así 

los estudiantes veremos que estas materias que nuestra pro-

fesión toma dentro de su pensum académico son de vital im-

portancia de conocerse y por lógica de llevarse a la prác-

tica. 

A nosotros en calidad de estudiantes ya con cierto criterio 

formado, debemos hacer sugerencias t�mbién a nuestros pro

fesores y realizar críticas constructivas alrededor de es

tos aspectos porque lógicamente el estudiante universitario, 

se supone que ya tiene una estructura y una formación que 

trae de la secundaria y él se encuentra capacitado y prepa-

rado para demostrar cuales son sus necesidaaes, inquietudes 

e intereses haciendolos expresar sin temo�es,. ni sentirse 

coaccionado por la respuesta que pueda obtener de un profe-

sor, al pensar que éste lo va a reprobar en la materia o 

en su defecto, que es el temor más grande hoy en día entre 

los estudiantes universitarios, de que el profesor piensa 

que él es un irracional, que no entiende nada. Esta es u-

na de las grandes presiones con la que se enfrentan actual

mente los estudiantes a nivel superior, el de ponerse en 

ridículo delante del resto de sus compañeros; razón primor-
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dial y hasta desatinada, porque se supone, de que todo el 

que se encuentra en plantel educativo es porque va a.apren-

der, ya que de lo contrario nada hacia sentado en un banco 

iy pagando un matrícula, sino va a percibir ciertos conocí-

mientas, los cuales lo llevarán a estuarla. 

2.3. PROBLEMATICA RELATIVA AL AREA DE TRABAJO SOCIAL 

Esta es tal vez el área que en materia teórica revista una 

mayor importancia para la formación del estudiante de Tra

bajo Social, cualquier falla o disfuncionalidad que se pre-

sente en el desarrollo de ésta cátedra va a reflejarse con 

gran amplitud y profundidad en la formación del estudiante 

y de hecho va a disminuir el intereés de los estudiantes 

por sus aspectos centrales de su profesión. Los problemas 

que se presentaron en el desarrollo de ésta cátedra están 

enmarcados dentro del proceso de crecimiento de la facult� 

en un momento dado venía funcionando con una organización 

dada para el número de estudiantes que no era muy superior 

a los 500. En primero, segundo, tercero y cuarto semestre, 

tuvimos un desarrollo en las diferentes cátedras sin mayo-

res problemas con buen manejo de la temática por parte de 

ios profesores tales como las Licenciadas doctoras Piedad Lo-

greira y Enelva Carmena y otros profesionales cuyas expe

riencias sentaron las bases para nuestra formación en el 

área específica de Trabajo Social. 



En los semestres quinto y sexto tuvimos la oportunidad de 

contar con profesores tales como las doctoras Enelva Carmo

na, Myrna de Aguilar, Olg.a, Nelcy Cardenas y Eucaris Prins, 

a l g u na s d e e� l a s r e c i e n e g r e s ad a s d e l a f a c u 1 ta d e n u na fo r -

ma un tanto presionada por el factor tiempo y la necesidad 

del desarrollo de ésta cátedra, se iniciaron en su labor 

de cátedraticas con el desarrollo de la cátedra de Trabajo 

Social. En este sentido las principales fallas se pueden 

relacionar con la repetición de los temas en el desarrollo 

de esta cátedra, los estudiantes pueden palpar que hay te

mas que se repiten indistintamente dando así la impresión 

al estudiante de que no hay un programa elaborado que vaya 

acompañado al desarrollo de las prácticas en forma tal que 

en la secuencia de las prácticas de comunidad y más tarde 

de institución, el estudiante haya reflejado el desarroll.o 

de una- cátedra teórica y en el de los seminarios, el trata

miento posible de los temas y problemas que van a presen�r 

a éste en desarrollo de sus cátedras en tal forma que los 

elementos teóricos del área de Trabajo Social pudieran ser 

completados o asimilados con el desarrollo de las prácticas 

tomando como ejemplo precisamente los problemas que se le 

présentan al estudiante en las prácticas de comunidad y de 

institución, éstas fallas o limitaciones como es obvio son 

producto del mismo proceso de desarrollo de la facultad, pe-

ro consideramos que la ilustración sobre ellas y un análi

sis detenidos de éstos problemas especialmente en las ároos 
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de seminarios y los talleres de Trabajo Social van a ayudar 

al desarrollo de la cátedra teórica del área de Trabajo So-

cial, logrando una mayor asimilación y atención por parte 

del estudiante para que éste pueda desempeñarse en el ejer-

cicio de las prácticas con un mayor contenido teórico y 

por lo tanto con mayor propiedad. La mec!nica de las expo

siciones por parte de los estudiantes debe ser un tanto más 

estricta, tal vez por el exceso de trabajo, cansancio y a-

�atamiento por las mismas condiciones locativas, las expo

siciones de los diferentes trabajos teóricos por parte del 

estudiante presentan unas situaciones características más 

bien del compromiso de la nota, estudia no participa en u-

na forma más integrada al desarrollo de los temas y a la 

exposición de l9s trabajos que le tocan como un elemento 

de su formación sino como el compromiso en una c&tedra. 

En los semestres quinto y sexto hubo por lo tanto repetibi

dad y se presentaron problemas con la Licencia Eucaris Prins 

en la cátedra de Trabajo Social individual que por probl�-

mas personales tuvo que solicitar una licencia e interrum-

pir así el desarrollo del programa generándose un vacío en 

el d�sarrollo de la cátedra de institución. 

El sexto semestre, específicamente, se vió limitado por és-

tos a.spectos los cuales afortunadamente al final de·1 semes

tre con la intervención de la Licenciada Elizabeth Caballe-

ro como lllúflltOf'd paa·Jetotr ODV 'ª' :se j iiUCCi º'º' . 

�uchos de éstos·aspectos. Uno de los casos sobre el �ual
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pautas para el ejercicio de las mismas una vez nos encon-

tremos enf-rentados a nuestra realidad social, política, e-

ducativa, cultura y familjar de la sociedad colombiana. 

Podemos afirmar que contamos con un buen equipo de profe� 

sionales en Trabajo Social quienes nos aportaron todos sus 

conocimientos y además experiencias las cuales fueron muy 

valiosas y necesarias de tener en cuenta en el momento pre-

ciso. 

Este equipo estuvo conformado por egresados de nuestra :mis

ma f a c u 1 ta d e n s u gr a n mayo r í,a ; ha n . s i d o . 1 a s e s tu d i a n t es 

que se destacaron dentro de la misma, por su espíritu inves-

tigativo, constructivo y de capacidades intelecturales muy 

reconocidas; las cuales les llevó a ocupar puestos destaca

dos dentro de su mismo plantel educativo, para que esos as

pectos tan meritorios durante su período estudiantil fueran 

continuados y transmitidos al resto de los estudiantes que 

allí se forman éntre ellos podemos contar nosotras quienes 

tuvi.mos la oportunidad de recibir una buena orientación en 

el desarrollo de ésta cátedra. 

También analizarnos al respecto que este grupo de egresadas, 

tuvieron algunos incovenientes entre ellos el primordial 

fué el factor tiempo, que no les permitió desarrollar en 

su totalidad algunas de las cátedras como en ellas se había 
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planeado. Al ingual que incapacidad física por parte de u� 

na de e 1 1 a s . P ero e.s to s no son m o t i vos va 1 i o sos p a r a de j ar 

de reconocer y demeritar a tan capacidad profesional. co-

mo tampoco dejamos a uh lado a la misma facultad quien en 

su afán de seleccionar a éstos, no tomen en cuenta que son 

personas que estan ocup?das y comprometidas en otras empre

sas y las llaman casi obligándolas a desarrollar tal o cu� 

materia y las comprometen en tal magnitud, que lo qüe hacm 

es no cumplir a cabalidad con sus responsabilidades y como 

s e e s p era d e e 11 a s la c u l mi n a c i"ó n s a t i s f a c to r i a d e 1 a s c á -

tedras y llenen las necesidades, intereses e inquietudes 

de los estudiantes. Consiguiendo con esto la rebeldía, des -

contento y agresividad de los estudiantes quienes se sien-

ten frustados en sus aspectos profesionales, al no sentir-

se con los ilementos necesa rios para desarrollar sus prác-

ticas estudiantil.es como son sus deseos, y aspiraciones 

viéndose con las manos atadas al no saber sortear una situa-

ción problemática acuciante en una comunidad e institución. 

Es necesario que se tomen en cuenta estos aspectos para que 

los estudiantes podamos tener una buena formación y hacer 

una verdadera· crítica constructiva y además aportar val io

sos comentarios con palabras técnicas que nos identifique 

desde ya, como estudiantes estructurados del X o Y semestre 

y no �enemas un vocabulario tétnico y definido que se en

cuentre a la altura del semestre que cursamos. 
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2.4. PROBLEMATICA Al DESARROLLO DE LAS PRACTICAS 

El quinto y sexto semestre los estudiantes inician y efec-

túan el desarrollo de las prácticas de comunidad, la cual 

constituye la base para la formación del estudiante de Tra-

b aj o so c i a ·1 . 

El desarrollo :de ésta cátedra estuvo bajo la supervisión y 

coordinaci�n de las Licenciadas Olga Guardiola y doctora 

Nelly de Valencia, personas con gran capacidad para asumir 

ciertas responsabilidades como supervisora y coordinadora. 

Los problemas que se le presentaron al estudiante en el de-

sarrollo de las prácticas de comunidad son producto del 

mismo proceso de desarrol,o de la facultad, una de las fa� 

llas fue el crecimiento estudiantil que .rebosaba la capaci

dad de los salones, deficiencia� de tipo presupue$tal, es

casez de profesores capacitados para esta labor, seleccio-

nando así a profesores con poca experiencia en el desarro-

llo de. las prácticas de comunidad, un tanto presionados por 

el factortiempo ya que laboran en otras institucion�s, cuen

tan con baja remuneración, dificultades de transporte para 

trasladarse a las distintas comunidades, distantes la una 

de la otra, y además dictar cátedra correspondiente al área 

de práctica, i�pidiéndole su prensencia en las distintas 

comunidades .. 

. . 
. ··�. 
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Estos factores causaron problemas al estudiante en la rea-

lización de sus reuniones, por falta de una adecuada orien-

tación y ubicación de ést9s en las comunidades, algunos es-

tudiantes tomaron una aptitud negativa, ante la situación 

de cual era el papel distinto como practicante de Trabajo 

Social y desempeñar funciones de colaborador en las dife-

rentes activiades que se llevaban en las comunidades, por 

ejemplo, recolectar fondos para el mantenimiento del Parque 

Simón Bolívar, otras se ciñeron en realizar campañas como: 

arborización, alfabetización, vacunación, charlas, etcéte-

ra. 

Estas actividades las realizaron los estudiantes, para po

der así elaborar el informe �ue más tarde era evaluado, el 

contenido de los informes era pobre y deficiente en cuanto 

a la metodología, se hacia con el fin de obtener buena no-

ta. 

Llegamos finalmente al área de las prácticas, que es quien 

nos va a decir si verdaderamente hemos recibido bien y a 

conciencia todos los eaementos teóricos que nos han trans-

mitido, llegando � hacer una aplicación teórico-pr�ctica· 

a nuestra altura. Es decir, estudiantes de quinto semes-

tre en adelante. 

La selección del profesorado para las prácticas de comuni-



La selección del profesorado para las prácticas cte comuni-

dad, no fué lo que verdaderamente podíamos llamar personas 

experimentadas en la materia, ya que ésta a pesar de ser e-

gresada de nuestra propia facultad, no tuvo la oportunidad 

de ejercer su profesión como tal, sino que de egresada lle

gó a ser profesora de práctica de comunidad, lógicamente 

que no desconocemos por esto sus grandes conocimientos y 

capacidades para deselvolverse como tal, pero para que una 

profesional pueda transmitir conocimientos y experiencias 

a un grupo de futuras egr�sadas, se hace de vital 1mportan-

cia tener naturalmente fallas, incovenientes, obstáculos, 

que se hallan presentado durante ésta, para orientar al gru

po que tiene a su cargo dándoles aportes prácticos y la for-

ma como enfrentarse a ellas y ras alternativas de solución 

que hay cuando nos encontramos ante tal situaci6n-problemá-

tioa y no sentirnos como un barco a la deriva que no sabe 

que rumbo tomar. Por lo tanto los programas desarrollados 

en dicha comunidad fueron meramente paliativos y muy insig-

nificantes. 

Debemos reconocer que nuestra supervisora fué una profesio-. 

nal que a pesar de no haber ejercido su carrera se desenvol-

vió bien y estuvo siempre en ·todas las actividades realiza -

das por nosotros y recibimos su guía y orientación en el 

momento oportuno. 

. 

� 
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El séptimo y octavo semestre se realizaron las prácticas 

institucionalesj el desarrollo de ésta cátedra estuvo a cr-

go de los supervisor�s: Licenciadas Gloria D'anetra, Myr� 
. 

na de Aguilar, Nelcy Cárdenas, la dirección y coordinación 

estuvo a cargo de la Licenciada Olga Guardiola, egresadas 

de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Simón 

Bolívar, algunas con poca experiencias en el desarrollo de 

las prácticas institucionales. 

Los problemas que se le presentaron a los estudiantes de 

práctica de institución fueron a nivel institucional, debi-

do a que la universidad elabora cartas a las distintas ins-

tituciones sin pactar convenio de universidad e instituc�n. 

La mayoría de las instituciones son se1eccionadas por los 

supervisores para la realización de las prácticas, presen-

tándosele problemas a éstos por el número indeterminado de 

estudiantes, quedando algunos sin instituciones, viéndose 

precisados a abrir el �ampo ellos mismos, en vista de que 

transcurre el semestre. Otro de los problemas que se pre

senta al estudiante en la insitución es la presencia del 

supervisor a éstos campos, algunos estudiantes no fueron 

ubicados en ninguna de las dependencias de la agencia que-

dando a la interperie de un lugar para otro, hasta que el 

estudiante logre buscar un sitio adecuado para la realiza-

ción de sus prácticas, sin saber cual es el papel que debe 

·.t· 
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desempeñar allí, por falta de orientación sobre el funcio-

namiento de la institución, sin darle a conocer l.os problé-

mas y las necesidades que afectan a la institución . 

Otra de las fallas es que la supervisora no dió a concer 

nuestras funciones como practicantes, teniendo que el estu-

diante limitarse a dictar charlas todo un semestre, ya que 

sus funciones�fueron consideradas de poca importancia para 

la institución, ya se por duplicidad de funciones con algu

nos profesionales que laboran allí como son: Trabajadora 

Social, Psicóloga, Psi�opédagoga. 

Algunos éstudiantes se les presentaron problemas en cuanto 

a la aplicación de los conocimientos teóricos a la prácti

ca por falta de claridad en cuanto al manejo de técnicas, 

segui�ientos de casos, realización de.plan de trabajo, en

trevistas, recolección de datos, manejo de archivos, ni sa-

bían algunos identificar el material del diagflóstico y el 

proceso de tratamiento de un determinado problema. 

Todos estos problemas se deben a Jia poca unificación de cr.i

terios, por parte del profesor encargado de ésta cátedra y 

de los estudiantes en la realización de sus funciones. 

La evaluación se hizo a través de informes quincenas, y po-

cas sustentaci·ones teóricas como elementos necesarios para 

.·.¡'� 
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obtener una calificación. 

U na v e z q u e l 1 e g amo s a 1 a. r e a 1 i z a c i ó n d e n u e s t r a s p r á c t i c as 

institucionales en el séptimo semestre, contamos con la 

presencia de una profesional con una experiencia muy reco-

noci da a ni ve I de toda la facultad, tanto en el aspecto de 

la práctica .profesional, como también en el docente, quien 

aportó al grupo todas las experiencias conocimientos a�qui-

ridos en el ejercic�o de ésta; profesional muy dinámica y 

conciente de todas nuestras fallas que vinieron a relucir 

en todo este último período, de quien recibimos una buena 

y amplia orientación y guía en todas las situaciones a las 

que nos tocó enfrentarnos. Pero desafortunadamente por po-

líticas de la misma universidad nos vimos obligadas a pres-

cindir de ella. Esta primera parte de nuestra práctica ins

tucional, fué la que nos llevó a conocer cual era la función· 

del Trabajador Social y la intervención y el papel que juga-

mos dentro de un contexto social. 

Estos conocimientos adquiridos nos marcaron las bases para 

continuar nuestra segunda parte, ya conscientes de lo que 

debíamos hacer, es decir, programar, ejecutar y evaluar, 

tanto nuestras prácticas como a nosotras mismas. La super-

visara que sustituyó a la anterior, fué una profesional con 

g r a n d es ex pe r i en e i a s. d e q u i en re e i b i mo s u na e o n t i n u a e i ó n de 

los conocimientos apartados anteriormente. 
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No dejamos de reconocer que a pesar de tener en este últi

mo �eríodo de prácticas a tres profesionales con experien-

cias, se vieron limitadas•a cumplir con 1 a observarión di-

recta al campo de práctica, ya que 1 a cantidad inmensa del 

grupo de estudiantes y la asignación de las horas tan res-

tringidas les impidieron desplazarse hasta allí para poder 

orientarnos mejor y ver cuales han sido las fallas que pre

sentamos o los obstáculos que teníamos por parte de dichas 

instituciones, los cuales nos jmpedían desarrollar satis� 

factoriamente nuestras funciones como practicantes. 

Pero el conformismo por parte de todo el grupo fué total, 

ya que no nos decidimos a tomar una determinación ante la 

situación locativa, con lo referente a los campos de prác

tica y ser conscientes de que todo esto iba a repercutir 

después en el ejercicio de nuestra carrera profesional, ya 

que no nos podíamos desempeñar como tal por la carencia vi-

tal y fundamental de los elementos teóricos-prácticos reque-

ridos y necesarios de· ser adquiridos durante el período es-

tudiantil. 

Otro aspecto de primordial importancia y obligatorio de que 

nos vemos precisados de analizar, es también que la facul-

tad ha crecido en un 90% en �u población estudiantil y esto 

hace que los profesores se sientan incapacitados físicamen

te de poder atender a tan alarmante número de docentes, ya 



que no es lo mismo tener un pequeño grupo a su cargo, al 

cual se le puede dedicar más tiempo, que a uno numeroso. 

Las prácticas si no son bjen dirigidas, orientadas y guia

das no le podrá servir de nada a este estudiante, sino go-

za de una buena supervisión. Es por esta razón que nos ve-

mos defraudados o incapaces de enfrentarnos con la realidad, 

ya que la teoría es algo muy difer�nte de la práctica y no 

se nos hacen esta relación, sino como algo deiviado lo uno 

de lo otro. 

¿Qué se puede esperar de estos Trabajadores Sociales? Ló-

gidamente nada;solo los estudiantes conscientes serán los 

que se preocupen por completar sus conocimientos y poder 

salir adelante, el resto quedará con sus fallas y son los 

malos estudiantes y profesionales. Estos serán los que ha

rán distorcionar la imágen del Trabajo Social en cualquier 

campo en el cua 1 se utilicen y como consecuencia, que c i e-.· 

rren el campo institucional, porque este profesional no su

po demostrar la importancia, objetivos y funciones de su 

carrera. 

Sino se le da, la importancia a las prácticas �ue se puede 

esperar de las materias teóricas, sí ambas son complementa

rias y van cohesionadas para darle así al estudiante las he-

rramientas que necesita para desarrollarse como .tal. 

•, 
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Hay que analizar un aspecto, y no lo podemos dejar por .. f.ue

ra, y es que, no sol� iepercutir§ la mala imágeri del profe 

sional en su persona como. tal, sino también en la imágen 

que se creen de la universidad de la cual es egresado ese 

Trabajador Social, porque sabemos que ambos elementos van 

ligados. Porque un -buen nivel académico- en un plantel e

ducativo superiór es igual a un -buen profesional- y esto 

no lo podemos, ni debemos desconocer. Dependiendo de'ahí, 

la acogida que tengamos en estas entidades, para ppder ser 

seleccionadas como profesionales idoneos y bien preparados 

para desarrollar como se espera, nuestro quehacer profesio

na 1 

·.



3. SISTEMATIZACION DE LAS EXPERIECIAS VERIFICADAS

ALREDEDOR DEL PROBLEMA 

Dentro de la secuencia que hemos escogido para la presenta

ción del material de éste trabajo, el primer capítulo tra

ta del pensum académico de la facultad, la supervisión y 

coordinación de las prácticas, el segundo capí tulo ubicamos 

lo relacionado con la situacion particular del grupo de 

séptimo y octavo semestres, y por último la sistematización 

de las experiencias veririficadas en el Foro realizado en 

diciembre 18 de 1980 en el Teatro de Bellas Artes a inicia-

tiva de la Decanatura de la Facultad de Trabajo.lSocial y 

la coordinación de práctica. 

3.1. FORO REALIZADO EL 18 DE DICIEMBRE DE- 1980 

El Foro realizado el 18 de diciembre de 1980 en el Teatro 

de Bellas Artes, partió de las condiciones en que se venían 

desarrollando las prácticas institucionales de la Facultad 

de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar, con el 

fin de evaluar y modificar la situación que presentaban 

las mismas. 

74 
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La necesidad de la realización de éste Foro surgió como u

na inquietud del Decano de la Facultad de Trabajo Social y 

de la coordinadora de las prácticas institucionales, docto

ra Nelly de Valencia, para conocer los problemas que se 

presentaban en el desarrollo de las mismas ya que éstas 

juegan un papel importante dentro de la profesión de Traba

jo Social en la formación del quehacer profesional y su in� 

tervención de la problemática de nuestra socctedad. 

Se consideró conveniente evaluar el proceso metodológico 

que venían empleando la Facultad de Trabajo Social en el d;e

sarrollo de las prácticas institucionales y analizar las 

posibles disfuncionalidades que venían vislumbrándose a tra

vés del desarrollo de éstos s para plantear soluciones enca

minadas a orientar y superar los equemas de enseñanza prác

tica, pa�a una mejor formación del estudiante practicante 

e incluso, sobre la realidad y la problemática que éste in

terviene. 

Como objetivo del Foro se planteó a analizar la metodología 

que se venía aplicando en el desarrollo de las prácticas; 

los métodos que se utilizaban y las li�itaciones encontra

da� en los campos de práctica designados. 

3.1 .1. Antecedentes del Foro 
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La realizaci6n de un Foro, donde se pudiera reunir a todos. 

los que rea.lizaban prácticas institucionales y en.el �ual 

se pudiéran detectar las �allas que se venían presentando 

en el desarrollo de las prácticas institucionales fué una 

iniciativa del Decano de la Facultad de Trabajo Social y 

del Coordinador de 1-as prácticas institucionales, para que 

a través del desarrollo de éste Foro, se pudiera reunir la 

información necesaria sobre la metodológica que se venía 

utilizando en el desarrollo de 'las prácticas instituciona

les y los problemas inherentes a su desarrollo. 

Para la realización de éste Foro se invitó a los estudian

tes de séptimo y octavo semestres de Trabajo Social, � los 

supervisores de prácticas y al semestre diurno, est.udiantes 

que asistirían en calidad de observad�res. 

Este Foro se realizó en el Teatro de Bellas Artes el día 

18 de diciembre de 1980 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Para el desarrollo del Foro se informó a los estudiantes a 

través de los seminarios de práctica de metodología a se

guir, y los temas a tratar que fueron los siguientes: 

a. Limitaciones en el campo de práctica.

b. Métodos utilizados en el desarrollo de las prácticas
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institucionales. 

c. Proceso metodológico general.

d. Aspectos variados.

Se informó a los estudiantes el valor académico que tenía 

l a a s i s te n c i a a 1 Fo ro , 1 a c u a 1 e q u i v a 1 i a a 1 1 O% d e l a no ta 

de práctica institucional. Este 10% se sumaba a las notas 

correspondientes a los seminarios de práctica e informes 

q u i n c en a 1 e s s o b r e 1 a s a c t i v i d a d e s d e s a r rol 1 ad a s e n c ad a i ns;

t i tu ció n y el trabajo final realizado por los estudiantes 

en donde presentaban los proyectos y actividades desarrolla

das en el transcurso de sus prácticas institucionales. 

También fueron invitados al Foro los estudiantes de sexto 

semestre de Trabajo Social diurno, los cuales comenzarían 

sus prácticas institucionales en el próximo semestre. Es

tos estudiantes estaban interesados en concer todo lo rela

cionado con las prácticas institucionales, para tener una 

pre-orientación antes de llegar a los campos designados y 

saber los proyectos y la programación y las actividades 

que podían desarrollar en las diferentes instituciones en 

los campos de educación, laboral y de salud. 

3.1.2. Realización del Foro 



El Foro se realiz6 en el Teatro de Bellas Artes el día 18 

de diciembre de 1980. 
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Estaba programado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., pero sólo se i

nició a las 10:00 a.m. con la presencia del Decano de la Fa

cultad de Trabajo Social, la coordinadora de práctica docto

ra Nelly de Valencia y las supervisores de séptimo semestre 

Licenciada Gloria D'ametra y la supervisora del VIII semes

tre Licenciada Eucaris Prins, y los estudiantes representan

tes. del séptimo y octavo semestres de Trabajo Social y 1os 

de sexto semestre en calidad de invitados, se dió comienzo 

al Foro. 

Inicialmente los estudiantes de séptimo semestre no¿turno 

expusieron sus experiencias en las instituciones del Hospi

tal de Barranquilla y la Cárcel Nacional Modelo; sus limita

ciones, objet�vos, proceso metodológico utilizado y métodos 

empleados en el desarrollo de sus prácticas institucionales; 

charlas a familiares de los pacientes en salud sobre temas 

de interés, concientización.a éstos mismos, como también a 

los presos de la Cárcel Nacional Modelo sobre su codición 

tomo tal. 

Más tarde intervinieron los estudiantes en práctita del sép

timo semestre de Trabajo Social nocturno que realizaban sus 

prácticas en el Colegio Barranquilla para ·señoritas,. en don-
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de expusieron sus experiencias, programación desarrollada 

e n · 1 a i n s t i tu e i ó n � o b j et i v o s , p ro c e so s m et o d o l ó g i c o s . y m é·

t o dos empleados, limitacinnes que encontraron allí al tener 

diferencias con las consejeras y· psicopedagogas, las cual� 

aducían que se �staba dando duplicidad de funciones; otras 

limitaciones que encontraron fueron l a  de que los progra�as 

debían ser establecidos por el departamento de consejería 

estudiantily consistían en charlas, organización del Club 

de Madres, programación del Aniversario de las Bodas de Pla

ta del Colegio Barranquilla, y organización de éursos de 

capacitación sobre primeros auxilios, sin mayores condicio-

nes de participación ni de intervención a nivel de Trabajo 

Social. 

Los estudiantes del sexto semestre de Trabajo Social diur-

no participaron en el Fpro cuestionando lo expuesto sobre 

las prácticas institucionales, para tener un conocimiento 

más amplio de las mismas; también hricieron mucho énfasis 

sobre el proceso metodológico utilizado en las prácticas y 

en especial al método utilizado� ya que habían notado que 

existía contradicción entre los grupos exponentes acerca 

del método que empleaban los estudiantes en las pr!cticas 

institucionales. 

Como éstos estudiantes se documentaron muy bien en metodo� 

logía de la investigación y sobre todo en el método utili-
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zado en las prácticas se pudo analizar que no existía en 

los estudiantes unidad de ·criterio en cuanto al método. 

Ya en éste momento se vis)umbraban las fallas que tenían 

los estudiantes en cuanto a la metodología y la clase de 

método que se venía utilizando. 
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Estas fallas se manifestaban en forma más protuberante, al 

cuestionar la dirección del Foro, y especialmente al Déca

no �e la Facultad doctor Jorge Torres Díaz, a algunos estu

diantes de los semestres séptimo y octavo sobre cuáles mé

todos empleaban ellos en sus prácticas de comunidad, espe-

cialmente en la parte operativa de Trabajo Social, y dar 

respuestas que en su mayoría estaban relacionadas más que 

todo con las técnicas y con los procedimientos de la inves-

tigación y aún algunos con la metodología científica, sin 

aludir en ningún momento a los aspectos relativos a la me-

todologia operativa del Trabajo Social como es y debe ser 

el método básico o procedimiento integrado de intervención 

del Trabajo Social en los diferentes campos de acción profe-

sional. 

La s�tuación anterior suscitó polémicas entre la directiva 

del Foro y los practicantes de los diferentes grupos, espe

cialmente en grupo de practicante en la seccional de la Ac-

ción Comunal Departamental, por cuanto aludían que además 

de las diferentes fallas que se estaban presentando a nivel 
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de estudiantes en cuanto a los a�pectos metodológicos de la 

intervención, allí se estaba siguiente los pasos que req�e-

ría la realizaci6n del Foro que exigían una mecánica de ma7 

yor participación para el estudiante, llegando incluso al-

gunos estudiantes a manifestar los puntos sobre como debe-

ría realizarse el Foro. 

Los estudiantes que practicaban en la Acción Comunal Depar

tamental manifestaron que lo que se estaba realizando allí, 

no era más que un seminario informativo en el cual los es

tudiantes carecían de medios para poder presentar sus in-

quietudes y llegar a conclusiones que modificaran la situa

ción que estaba dándose respecto a las fallas en el manejo 

meto do l ó 9. i c o d e ·1 o s pro b l e mas y en l a re 1 a c i ó n d e l a meto -

logía de la investigación con el área de las prácticas de 

comunidad y de institución y de no efectuarse en esta for-

ma el Foro se convertiría más que todo en un medio de infor-

mación en el cual cada uno de los grupos iba a dar una in

formación sobre su campo de práctica sin que éste tuviera 

mayor .incidencia en la vida académica de la facultad y en 

corrección de las diversas fallas y limitaciones que se ve-

nían dando en el desarrollo de las prácticas dentro del pro-

ceso de ajuste al cual nosotros hemos aludido en los prime

ros capítulos de éste trabajo. 

El desarrollo del Foro que si bien en ese momento presenta-
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ba algunas características de bastante tensión y de fuertes 

discusiones decayó o perdió su dinámica cuando por motivos 

de enfermedad de la coordjnadora de práctica tuvo que ausen-

tarse sin presentar así un papel positivo o activo en la m� 

cánica del Foro, ya que con su aporte se podrían haber lle-

gado a conclusiones de mayor efectividad, en cuanto a la 

modificación de la situación ya que mediante su interven� 

ción podrían instrumentarse elementos que tendieran a la J 

modificación en el desarrollo de algunos programas en el 

campo de las ciencias sociales, y en el campo de la inves-

tigación y efectuar ajustes también en cuanto a la progra

mación de las prácticas. 

A las-12:30 p.m. l�s estudiantes comenzaron a retirarse al 

igual que algunos supervisores que se encontraban allí pre-

sentes. El octavo semestre de Trabajo Social nocturno a

ºbandonó los salones donde se estaba realizando el Foro, a-

ludiendo que éste no tenía ninguna finalidad y en forma un 

tanto irresponsble se marcharon sin esperar a que en una 

segunda etapa se hicieran las recomendaciones del caso, y 

se le puediera dar un mayor orden al Foro, ya que si bien 

éste pr�sentaba algunos elementos de anarguía, pues había 

servido para sentar las bases y manifestar gran parte de 

la problemática que se venía dando a nivel de práctica de 

institución en la Facultad de Trabajo Social. 
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La retirada de algunos de los supervisores y 'de algunos di-

-rectivos del Foro, sometio a la Decanatura a una presión

que imposibilitaba el con.trol y el manejo ordenado de las 
¡ 

acciones que se estaban dando y especialmente de las expo-

siciones, desmotivó a la mayoría de los estudiantes parti-

cipantes que se retiraron en gran número especialmente de 

los semestres más avanzados por desmotivación hacía la for

ma como éste se venia realizando. 

De igual forma aquellos estudiantes que habían presentado 

iniciativas, para modificar la mecánica de su realización, 

manifestaron que habían sido desatendidos y que por tales 

motivos sus aportes o su presencia en el Teatro de Bellas 

Artes carecía de mayor significación. 

Dentro de ésta situación se dió por terminado el Foro y se 

procedi@,ia elabor.ar las conclusiones del caso, sin que pa

ra ello se conformara una comisión, redactora de éstas y 

por lo tanto mayor parte de la experiencia no fue objeto 

de sistematización. 

3.1.3. Análisis del Foro 

La realizaci6n del Foro efectuado en el Teatro de Bellas 

Artes, tuvo dentro de los aspectps negativos, elementos 

que sentaron las bases para el proceso de ajuste que se 

·.,: 



84 

viene dando e� la facultad especialmente en las áreas de 

la metoaología de la inv€stigación social y en el desarro-

llo de las prácticas, modjficaciones sustanciales que se 

manifiestan en la asignación de un mayor número de supervi-

sores a los diversos campos, la responsabilidad individual 

de un supervisor por un determinado número de campos o de 

comunidades y de instituciones y por un número determinado 

de estudiantes, la combinaci6n de los talleres y de los se-

,minarios de Bienestar Social y de Trabajo Soci�l con el de-

sarrollo de las prácticas, y de igual forma una mayor inte

gración con el área de Trabajo Social en los aspectos teó

ricos y prácticos. 

De igual forma podemos afirmar que el Foro, permitió.ª los 

estudiantes a través de las diversas exposiciones, conocer 

la problemática de la práctica, no sólo a los problemas 

que se le presentaban a los estudiantes en su intervención 

institucional, sino fallas de tipo procedimental y metodo

lógico que presentan éstas, por falta de claridad y por la 

presencia de confusión respecto a lo que son los elementos 

operativos del Trabajo Social, y los elementos metodológi-

cos de la ciencia y la investigación. 

El Foro fue un mecanismo que generó toda la información so-

b r e 1 a s p r o b 1 e m á t i c a s p a r t i e u l ar e s d e e a d,a . u no d e 1 o s c a m-

pos de práctica, como un procedimiento para que los estu-
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diantes tuvieran una información directa y de fuintes rea

les sobre lo _que son- los p·robJemas que pueden representar

sele a un profesional en ¡u intervención en la reali�ad; 

también permitió conocer a los estudiantes sobre las inquie-

tudes que se manifiestan en la población estudiantil y es

pecialmente en la población practicante a nivel institucio

nal y determinar algunas fallas de orieDtación y de coordi-

nación de las acciones. 

Permitió establecer sugerencias sobre la orientación y so-

bre el papel de los supervisores en la orientación de los 

estudiantes y en la relación de la facultad con las diver-

sas instituciones y crear inquietudes sobre la atención que 

merece 1 a u b i ca c i ó n d e 1 es tu d i ante , y a q u e en:, al g u nos casos 

esta ubicación se venía dando con el simple envío del estu-

diante mediante una carta del Decano sin que el supervisor · 1 

y la coordinadora de las prácticas se hicieran presentes en 

esas instituciones creando así un vacío entre la facultad 

y las directivas de las instituciones, llegando incluso a 

entorpecer el funcionamiento y el desarrollo de las prácti-. 

cas. 

Permitió igualmente plantear la necesidad de unificar cri

terios en cuanto a los elementos técnicos del desarrpllo de 

las prácticas, y a los instrumentos guías a la que:podían 

acudir los estudiantes, y sobre todo manifestar la enorme 
,.J. 

l ' 

r 
: !� 
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contradicción que presentaban los estudiantes entre la de

finición de los diversos métodos.y técnicas a utilizar en 

los aspectos operativos de la profesión y su relación con 

los elementos teóricos de la ciencia y de la carrera de 

Trabajo Social. Definir las lagunas metodológicas que pre-

sentaban los estudiantes en su proceso de formación y de-

terminar acciones tendientes a superarlas. Es de anotar 

que de haberselo dado mayor continuidad al Foro y en una 

forma más ordenada se podría haber logrado con la partici- , 

pación de los supervisores complementar esta serie de expe-

riencias y de información, con el aporte de éstos profesio-

nales con los cuales se hubiera podido lograr mejores re� 

sultados y por lo tanto mejores efectos sobre el desarrollo 

de las prácticas y coordinación de las áreas y la integra

ción de los conocimientos de las diversas áreas en el ejer

cicio de la práctica tanto de comunidad como de institución. 

Pero el Foro no logró totalmente su objetivo por no lo-

grarse lo que de él se esperaba. Se limitó en algunos ca

sos a dar información de cada grupo sobre las prácticas, su 

programación, actividades y funciones quedando las fallas 

cometidas y las lagunas existentes fuera del análisis con 

lo que se limitaron sus efectos. 

El grupo de estudiantes de octavo semestre asumió una posi-. 

ción negativo, porque siendo ellos los más avanzados y con 

.·.t� 
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mayores experiencias en sus prácticas debieron· plantear en 

forma madura, las razones de sus descontentos y la forma 

de sentar las bases reque�idas y necesarias para qúe el fo-

ro cumpliera su cometido en beneficio de todos o en su de-

fecto orientarlo y guiarlo hacia su consecución. Pero esta 

es la actitud que adaptamos todos los estudiantes ante una 

situación de esta naturaleza, no nos enfrentamos a la rea-

lidad, tal vez por temor a las consecuencias que esto pue

da traer desde cualquier punto de vista. 

También podemos analizar la actitud asumida por los estu� 

diantes que decidieron salirse del Foro. Desde otro aspee-

to y este es al sentirse menos prec�ado por parte de la 

coordinadora, quien se ausentó a los pocos minutos de ha�r 

comenzado este y además de haber llegado retrasada. Son si-

tuaci9nes que se le presentan al ser humano y que no esta 

a su alcance de evitar, porque estas situaciones problemá

ticas ya sean de salud o familiar, requieren de una aten

ción más urgente e inmediata de solucionar; podemos desde 

este punto de vista analizar la ausencia relámpago de nues-

tra coordinadora de práctica ya que recordando los aspectos 

éticos de nuestra profesión no debemos juzgar a priori al 

individuo sino comprenderlo y aceptarlo tal cual es. Pero 

el que tener que aceptarlo, tampoco es aprobarlo por eso, 

si estas situaciones que demuestran negligencia ocurren 

continaumente, ya .los estudiantes nos hemos formado un con-
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cepto de esta persona y no es un juicio a priori sino obje

tivo. 

Nuestra coordinadora demostró en tiempos anteriores ser u

na profesional de grandes capacidades intelectuales y de 

poseer facilidades de expresión en la transmisión de sus 

conocimientos, cuando está, se dedico tiempo exclusivo a 

la universidad, pero de que nos vale a los estudiantes te

ner una profesional de tan grandes aptitudes, sino esta a

portando en la actualidad nada de esto. No nos podemos p�

judicar académicamente, por la imágen anterior ya que se 

tenga de esta persona. Por eso ante la situación que se 

presentó en la realización del Foro, es cuando reconocemos 

sus valiosos conocimientos y anhelamos su presencia por ser 

la persona autorizada en esta materia de tomar las decisio

nes al caso. Ppr eso nuestro análisis tiene más que todo 

carácter constructivo y de· ser analizado· también a su vez 

por los estamentos autorizados para que miren esta situa

ción desde el punto de vista objetivo. La decanatura debe 

estimular y valorar a estos profesionales que demostraron 

tener dominio y poseedores de grandes dotes intelectuales 

en la selección del profesorado dejando a un lado cualquier 

tipo de profesional o desavenencias personales. Tomando so -

lamente en cuenta el aspecto académico y rendimiento de los 

profesores u otros aspectos teniendo como mira primordial 

la formación eficaz del estudiante y la imágen de la univer-
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si dad. 

3.2. EL E STUD I ANTE Y LA �RACTICA INSTITUCIONAL 
1 

J\ÑO PERIODO 

1980 Julio-Diciembre 

1981 Enero-Junio 

Julio-Diciembre 

1982 Enero-Junio 

CUADRO No. l 

No. DE CUR-

sos 

l 

l 

3 

2 

No. DE ESTU- TAJ''iAÑO DE LA 

DIANTES 

42 

57 

129 

78 

MUESTRA 

6 

12 

26 

16 

En esta parte se va a conformar lo anteriormente expuesto 

a nivel teórico con dos encuestas realizadas a nivel de es-

tudiantes de cuatro promociones y egresados, hoy la Univer-

si dad Si món Bolívar; que en el momento de la verificación 

del Foro y de las pri meras experiencias con relación al cam

po de las prácticas i nstitucionales. Conformaban los gru-

pos que estaban realizando esta práctica en las diferentes 

instituci ones, tal como lo muestra el cuadro No. l, en el 

cual esta verificado el estudio, exi stían cuatro grupos co-

rrespondientes el pri mero a la promoci ón de 1980 i ntegrado 

por un total de 4� estudiantes en un solo curso de los cua-

les se tomaren E como uni dad de muestra de 6 de ellos. En 
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En el año de 1981 en el primer semestre de enero-junio en 

esa promoción ·tenía un solo curso con 57 estudiantes del 

cual se tomaron 12 estudi.antes un 20% de igual forma se hi-

zo con la promoción de 1980, en ese mismo año de Julio�Di-

ciembre ya existían tres cursos con total de 129 estudian-

tes del cual se tomaron para la muestra 26 estudiantes. En 

1982 la promoción de enero-junio esta repartida en dos cur

. sos con 78 estudiantes, del cual se tomaron 16 para la en-

cuesta. De esta forma podemos ver que cuando la primera 

promoción de 1980 estaba en su octavo semestre había un so-

lo octavo y un solo séptimo, ya habían tres sextos y dos 

q u i n to s . Cu a n d o 1 a p r o m o e i ó n d e en ero - j u n i o d e l 9 8 l e s taba 

en octavo en el séptimo habían tres cursos los cuales nos 

van a servir para ilustar los elementos que ya hemos veni

do estableciendo en el análisis de los aportes anteriores, 

cuando se ha venido insinuando como un factor decisivo para· 

la problemática de la práctica. 

El desbordamiento de las posibilidades que la estructura a-

cadémica de la facultad venia presentado, para atender a�e-

llos semestres que contaban con un curso y un número de es-

tudiantes cuya posibilidad de ubicación y supervisión era 

facilmente controlable por la facultad. Pero ya en el año 

de 1981 y en 1980 con la presencia de tres quintos, la es-

tructura de la práctica se ve sometida a una exigencia pa-

rala cual no estaba preparada y por lo tanto los supervi-

·.� + 
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sores y la coordinación conjuntamente con la dirección de 

la facultad se vió abocarla a la necesidad de buscar y defi-

nir en forma presurosa varios campos de práctica, inicial-

mente a nivel de comunidad ¡ y posteriormente a nivel de ins-

titución. 

Otro de los aspectos que hay que considerar en este análi

sis es relativo a las políticas de facultad especialmente 

en cuanto se refiere a la concentración de las horas de i'

práctica con un criterio muy sano de la facultad �a venido 

concentrando en algunos de sus profesores de mayor experien-

cia un buen número de horas cátedraticas, con el fin de lo-

grar para ello, un ingreso representativo que les permita 

dedicarse en su totalidad un alto porcentaje a la cátedra 

en la facultad y al mismo tiempo permita la especialización 

de fiste profesor en una o en otra �rea. Sin embargo el ere� 

cimiento de los c�rsos, plantea a la misma facultad y a es

tos profesores en algunas ocasiones la imposibilidad de po

der abarcar todos los requerimientos en cuanto a las cáte

dras que se piantean en algunas materias, por lo numeroso 

de los cursos y la amplitud de los horarios. 

De esta forma la facultad tiene que acudir a profesores nue-

vos cuyo proceso de entrenamiento y de formación en el de

sarrollo de una cátedra no esta suficientemente implementa-

do dentro de la facultad, por lo que se produce inicialmen-

�. 
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te descuadre o disfuncionalidades en el desarrollo de las 

cátedras y su complementación con los objetivos de la pro-

fesión, puesto que son en. su mayoría profesores provenien-

tes de otras disciplinas como la Economía, Sociología, Psi-

cología mientras que verifiquen ellos el proceso de induc

ción de la profesión y del espíritu de la facultad, se pro

duce tanto en ellos como en el estudiante un defalse entre 

los propósitos de la catedra y los propósitos generales de 

la carrera. Pasamos a continuación a analizar la respues-
' 

ta de los 60 estudiantes que fueron objeto de la encuesta 

de acuerdo a su ubicación en las diferentes promociones. 

3.2.l. Ubicación del Estudiante en el Campo de Práctica 

Uno de los aspectos sobre los cuales los estudiantes han he

cho énfasis los investigadores en el desarrollo de este.tra-· 

bajo y en las diferentes encuestas, así como el Foro lo han 

sido las dificultades que se presentan a los estudiantes en 

su proceso de ubicación en las diversas jnstituciones. Pa-

ra lo cual hemos concentrado las respuestas en cuatro_ gru

pos de acuerdo a las diferentes promociones,así presentamos 

en primer lugar las �xperiencias y conceptos de la promo�. 

ción de 1930. 

3.2.l .l. Experiencias y Conceptos de la Promoción de 1980 

/•, 
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TABLA No. 1 

RELACION DE EXPERIENCIAS . F % 

La ubicación la hizo la Super- 4 67 

sora 

La ubicación la .escogió el es- 2 23 

tudiante de una lista 

6 100 

Se presenta a continuación el análisis y la descripción de 

las experiencias. En esta tabla, que se realizó sobre las 

respuestas de 6 estudiantes de la promoción de 1980. Las 

respuestas se cat�gorizan en dos sentidos. La primera con 

el 67% de los estudiantes encuestas responden que la ubica

ción para esta promoción fué hecha dir�ctamente por la su

pervisora, manifiestan estos estudiantes que hubo un buen 

acompañamiento de la supervisora a la institución y el es

tudiante se sintió en todo momento a�ompañado por esté fun� 

cionario y contaron con una buena colaboración de la insti

tución, un 23% de los estudiantes manifiestan que la ubica

ción fué escogida por el estpdiante de una lista que le�� -

sentó la misma supervisora. Lo que nos afirma o aclara que 

si bien es cierto :que la ubicación no fué señalada por-la 
. .

facultad, ya que no disponía de suficientes campos de prác-

ticas y se permitió la libertad de que el estudiante de a-
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cuerdo a su preferencia, de esta forma es posible ver que 

para ·un grupo manejable cuyo número es r-elat·iva·mente mane 

jable por 1·a facultad. Los problemas cte la ubic·ación del 

estudiante se reducen notablemente y áun más esto se refle

ja en la respuesta de los estudiantes, cuan do manifiesta 

que su ubicación en la institución fué hecha por los super

visores y que su proceso de práctica se cumplió satisfacto

riamente sintifindose el· estudiante permanentemente acompaHa

do por el supervisor. 

3.2.1.2. Experienci as y Conceptos de la Promoción de Junio 

de 1981

TABLA Mo. 2 

RELACION DE EXPERIEN�IAS 

Ubicación por la supervisora 

Ubicación por sorteo de una lista 

de posibilidades 

La ubicación la hicieron conjunta

mente el supervisor y el estudiante 

visitando instituciones 

Los campos fueron contratados a i

niciativa del estudiante 

F 

3 

3 

4 

2 

12 

-% 

25 

2!5 

33 

12 

l 00 
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Esta tabla nos muestra la respuesta que sobre la misma te-

mática se planteó a los estudiantes de 1a promoción de ju

nio de 1981. En esta prQmoción se tomaron los estudiantes 

un 20% de ella. Esta proBoción presenta características 

muy similares a la promoción de 1980, puesto que estaba in-

tegrada por un solo curso, específicamente el curso del 

cual forma parte del objeto de estudio, pero ya este grupo 

venia siendo presionado por los numerosos cursos de los se

mestres que le seguían y que ya comenzaba a �ercer sobre la 

estructura de la facultad, presiones y exigencias sobre la 

amplitud de los campos de práctica y los numerosos grupos 

que a cada supervisora debía tocarle. Aunque estas disfun-

cionalidades se plantearon iniéialmente en el caso concreto 

de esta promoción, cuando ellas estaban en el séptimo seires

tre a nivel de comunidad, pero se agudizaron cuando esta 

promoción paso al octavo semestre y en séptimo semestre se 
. .

incluyeron tres grupos con los cuales la estructura de la 

práctica que se había diseñado para las prácticas de comu

nidad se vi6 desbordada por el aumento cuantitativo �e los 

estudiantes en práctica. 

La respuesta de estos estudiantes a la misma pregunta nos 

indica que ya en este grupo un 25% fué ubicado por la super-

visara, un 25% por el mismo método del sorteo, mientras que 

un 33% la ubicación se hizo conjuntamente entre el supervi-

sor y el estudiante visitando instituciones para abrir nue-
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vos campos, de i g ual forma un 12% tuvo que lograr la a per

tura de los campos a iniciativa de los mismos estudiantes� 

Ali vemos como se  vi ene p�ante ando a nivel cuantitati vo las

disfuncionalidades en el, capítulo que se esta analizando 

los aspectos cualitativos dentro de las experi encias del 

grupo investigador. Cuando este grupo paso al octa vo se

mestre a los séptimos ingresaron los tres grupos de los cua-

les hemos hablado u cuyas experiencias y conc e ptos vamos 

a analizar en la sig uiente tabla del punto 3.2.1.3. 

3.2.1.3. Conce ptos y Experiencias de la Promo ción de Di-

e i em br e de 1 981

TABLA No. 3

RELACION DE LAS EXPERIENCIAS F 

Ubicación por parte de la universi- 8 

dact 

Ubicación por la supervisora 8 

Ubicación por el supervisor y el 6 

estudiante 

Ubicación de los estudiantes .. 4 

26 

% 

31 

31 

23 

15 

1 ou

P ara el anális�s de esta tabla ha y que considerar que ya 
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cuando este. grupo entró al séptimo semestre, precisamente 

ya se había realizado el Foro, se había dado el primer cam-

panaso de alarma respecto·a los problemas que la prácti ca 

venía sufriendo y la facultad ya había iniciado su proceso 

de introducción de algunos ajustes respecto a las disfuncio

nalidades que venían presentando la práctica. 

En esta medida se palpan en las observaciones de esta tabla 

en la cual nosotras vemos como aumenta en un 31% ta ubica� 

ción de los estudiantes por parte de la facultad y a un 31% 

por parte de la supervisora, disminuye a un 23% la ubicación 

he c ha c o n j u n ta me n te c o n e l s u pe r v i so r y e 1 e s t u d i a n t e , pero 

al mismo tiempo aumenta insignificantemente a un 15% a tos 

casos de algunos estudiantes que tuvieron que hacer la ubi -

cación en las instituciones. De esta forma si bien es cier-

to la ·facu I tact tomó conciencia .del probl erna que se había 

generado con la masificación de los grupos de práctica. 

También vemos que la presión cuantitativa de esta situación, 

limitada los efectos de las medidas de la facultad que po-

día tomar. Estos efectos y estas situaciones se aclara aún 

más con la observación de la siguiente tabla en la cual no

sotras vamos a hablar de las experiencias y conceptos de 

la promoción de 1982. 

3.2.l .4. Conceptos y Experiencias de la Promoción de Junio 

de 1982 



TASLA No. 4 

CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS 

Ubicación por la supervisora 

Ubicación por el supervisor y el es

tudiante 

Ubicación a solicitud del estudían-

te en instítución proporcionada por 

él 

Apertura de campos en colaboración 

de egresados de la facultad 

Ubicación a petición de la institu-

ción 

F 

5 

3 

2 

2 

4 

16 

• 
. 

% 

31 

17 

13 

13 

26 

1 ºº
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En esta tabla vemos como además de las pos iciones antes a� 

notadas, desaparece totalmente. La catego ria en 1a cu al 

ía u bicación 1a hacían 1os estudiantes en los campos. a par.:..

�ir ae una lista, en es e momento la facultad por lo numero-

so de los gr u pos ha perdido su capacidad y debe en s u  mayor 

parte hacer la ubicación directamente la misma facultad, o 

propiciar conjuntamente con el estudiante o por iniciativa 

i n d i vi d u a 1 d e 1 es tu d i ante l a u b i ca e i ó n d e. éste en l os d i fe -

rentes campos de práctica. 
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Aparece además'dos nuevas categorias: la una trata de a-

quellas instituciones que comieflzan a hacer solicitud a la 

facultad .corno fueron las instituciones de la Cltnica de Re-

habilitación Infantil, Liga Contra la Epilepsia y otras ins-

tituciones, en las cuales los egresados ubicados en las di-

ferentes instituciones hacen esta misma solicitud. 

La ubicación por.parte de la supervisora de estos grupos 

se mantiene en un 31%, mientras que la ubicación conjunta-

mente del supervisor y el estudiante disminuye a un 17%, 

aumenta en un 13% la ubicación que hace directamente el es

tudiante y aparece ya con mayor porcentaje la ubicación de 

estudiantes en campos de práctica a petición de las insti

tuciones a un 26%. Un 13% de aperturas de los campos por 

egresados de la facultad. 

De esta forma se viene a palpar las manifestaciones de las 

respuestas que la facultad da a la problemática que se ha 

planteado, podemos afirmar que es una respuesta adecuada, 

porque desaloja y libera un poco la presión que sobre la 

facul.tad que venia siendo la presencia de los estudiantes, 

pero crea la preo7upación ante dos semestres en los cuales 

ya existe tres o cuatro cursos en la que consideramos que 

esta presión va a bloquear nuevamente las posibilidades de 

la facultad y a crear nuevos y grandes disfuncionalidades 

en el desempeño de las prácticas. 
,·,: 

.:· 
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Siguiendo esta pauta de i�vestigación pasamos a continuación 
í 

a analizar el concepto del estudiante que se ha formado so-

bre la orient�ción de las pr§cticas basandonos en la misma 

muestr a sobre la cual  se trabajó, en relación con las expe-

riencias que en los campos de práctica han tenido las cua-

tro promociones del estudio. Iniciamos esta parte con el 

estudio de los conc�ptos y experiencias sobre la orienta

ción de la promoción de 1980. 

3.2.2.1. Conceptos y Experiencias de la Promoción de 1980 

TABLA No. 5 

CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS . F % 

Reuniones semanales con la supervi- 2 30 

sora (Buena). 

Reuniones semanales con la supervi- l 20 

sora y la coordinadora (Buena) 

Orientación de la supervisora
;c 

y de 3 50 

la lrabajadora Social de la institu-

ción (Buena) 

6 100 

. , . 

..... 
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Para el estudio y el análisis de las orientaciones de las 

prjcticas, hemos acudido a cuatro categorizaciones-respec� 

a las formas como se hacían estas orientaciones y calificar-

las de acuerdo a la conceptual�zación de los mismos Jstudian-

tes, por ejemplo: Esta tabla nos muestra tres categoriza-

ciones en las cuales la promoción de 1980 nos califica un 

30% de la orientación de_las prácticas como buena, y nos a

firman que se hacfan a trav€s de r�úniones semanales con 

la supervisora, un 20% nos manifiesta que la orientación� 

hacia a travfis de reuniones semanales con la supervisora y 

coordinadora de la práctica, las cuales califican la orien

tación de buena. Un 50% dice que la orientación se hacía 

con la supervisora y la Trabajadora Social de la institu-

ción calificandola como buena. Esta promoción como se pue-

de observar que un 100% de la calificación es buena y sólo 

nos presenta tres modalidades acerca de como se verifica 

la orientación en los diferentes campos de instituciones 

de práctica. 

3.2.2.2. Conceptos y Experiencias de la Promoción de Junio 

de 1981 

TABLA No. 6 

CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS F % 



Buena, orientación de la Supervisora 

y coordinadora de práctica y la Tra

bajadora Social de la Institución 

Regular, la supervisión se hacía mu

chas veces sólo a petición del estu

diante y generalmente se limitaba a 

las lecturas y corrección del infor

me de práctica 

Mala, limitaciones por parte de la 

institución y poca presencia del 

supervisor 

3 25 

4 33 

5 42 

12 100 
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Esta tabla corres ponde a la promoción d� junio de 1981, lo 

con forma un solo curso un poco numeroso , cuan do este curso 

estaba en octavo semestre habían tres séptimos semestres 

los cuales comienzan a hacer presiones sobre la estructura 

académica que p ara la práctica de institución se había di

señado. 

Los conceptos y experiencias se categorizan en tres cate

gorías. Un 25% de los estudiantes manifiestan que la orie n

tación de la práctica es muy buen a, se da entre la su pervi

sora, coordin adora de práctica y en algunos casos ,  partici

pan las Trabajadoras Sociales de  algunas instituciones , es 

algo curioso en cuanto al número absoluto de tres estudian-
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tes de la promoción anterior da este concepto de participa

ción de la Trabajadora Social de la i·nstitución, es uno de 

los aspectos que viene a aumentar la calidad de la orienta-
. 

ción de las prácticas, logrando que el Trabajador Social de 

la institución conjuntamente con la supervisión de la facul-

tad y aún con el aporte de la coordinación de las prácticas 

logran conformar un equipo que cualifica sustancialmente 

las experiencias de la práctica. Un 33% de los estudiantes 

califican a la orientación de regular y acentúan su queja 

en el hecho que la supervisión se hacía muchas veces solo 

a petición del estudiante y generalmente se limitaba a la 

lectura y corrección de informes de práctica. Anotando co

mo limitación los numerosos grupos que tenía bajo su res�n -. 

sabilidad. Un 42% de esta promoción nos anota que exist�n 

limitaciones por parte de la institución, poca presencia 

del supervisor. Es decir aquellos grupos.en los cuales no 

contaban con un Trabajador Social que colaboraran con el 

desarrollo de la práctica, disminuyendo la calidad de esta 

y generando limitaciones sobre la intervención del estudian -

te creando así disfuncionalfdad. En algunos casos estos 

estudiantes manifestaron quejas de competencia negativa de 

otros profesionales como Psícopedagogos en instituciones 

de carácter de salud. Esta promoción de la cual formamos 

parte el objeto de estudio viene a acentuar o calificar el 

punto de partida de los posibles problemas que sobre el de

sarrollo de las prátticas, la coordinación de las áreas y 
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de los diversos elementos académicos que forman parte de 

la estructura de la facultad, viene a significar la masifi

cación de la educación cuqndo ésta masificación no es acom

pañada de una correspondient� preparación en cuanto a es

tructura y medios de masificación. 

3.2.2.3. Conceptos y Experiencias de la Promoción de Di

ciembre de 1981 

TABLA No. 7 

CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS 

Buena, orientación de la super

visora de práctica 

Ninguna, bueno pero no se dió 

orientación por parte de super

visora de práctica en cuanto 

a la función que debía desempe

ñar el estudiante en la insti

tución 

Regular, los estudiantes opi

nan que el supervisor debe ca

pacitarse para dirigir a un 

grupo 

Mala,orientación y ubicación 

F % 

2 8 

8 31 

9 35 

7 26 



por parte de la supervisora de 

los estudiantis en la institu-

ción 
1 

26 

105 

1 00 

En esta promoción a igual que en la anterior se acentúan 

los factores negativos que sobre la práctica viene generan-

do las disfuncionalidades, producidas a partir de la masifi-

cación de los cursos, ya que esta promoción contaba con tres 

cursos pertenecientes a un mismo semestre, que a su vez ve-

nía seguido por un semestre que tenía dos cursos, lo que 

implica que cuanto esta promoción llega al octavo semestre, 

en el séptimo había dos, con los cuales sobre los campos de 

práctica de institución teniamos una población concentrada 

en cinco cursos. Lo generaba una enorme exigencia por l os 

numerosos grupos de práctica, y por la estructura académi

ca de este nivel no sabía cuantitativamente responder a las 

exigencias que estos planteaban. Ya aquí solo un 8% de los 

estudiantes nos califican a la práctica como buena, en cuan� 

to a la orientación de la práctica estaba hecha por la su-

pervisora. 

Un 31% nos califican a las prácticas de buena pero con la 

queja. de que no se dió en el desarrollo de está ninguna o-

rientación por parte de la supervisora sobre las funciores 

que debía desempeñar el estudiante en la institución. 
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Un 35% nos calificaron las experiencias de la práctica co

mo regul�r en cuanto a su orientacf6n y opinaron que el su-

pervisor debía capacitarse para dirigir a un grupo, estos 

1 
elementos se presentaron al incorporarse a un nuevo supervi·-

sor para que hiciera la supervisión de las prácticas y en 

algunos casos se había producido presiones entre los estu-

diantes y los supervisores y estos manifestaban la necesi-

dad de que estos profesionales hicieran una preparación pre-

vía antes de someterlos a la prisión de supervisor, y orien -

tar grupos de practicantes y por último un 26% nos califica 

como mala la orientación de la práctica y señalan como as-

peétos negativos la verificacion del proceso de inducción 

por parte de la supervisora hacia los estudiantes y poca 

presencia de estos a los campos de práctica en el período 

total de su desempeño. 

3.2.2.4. Conceptos y Experiencias de la Promoción de Junio 

1982 

TABL,ll. No. 8 

CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS 

Buena, orientación de la super

visora de práctica. 

Regular, orientación de la su-

F % 

2 13 

6 39 



pervisora de práctica y de la 

Trajadora Social de la insti

tución pocos frecuentes �2 ve-

c es en el s e!'!l es t re) 

Mal, orientación por parte de 

l a su p e r v i so r a , s e l i m i t ó a r e-

visar y evaluar actividades, 

revisiones teóricas de los in-

formes 

8 48 

l 6 l 00 

En esta tabla se presenta ya una mayor categorización de 

l 07 

las opiniones de los estudiantes. Tenemos que un 13% de e

llos nos califican a la práctica como buena en cuanto a la 

orientación de parte de la supervisora de práctica. un 39%. 

nos las califican de regular pero_ nos manifiestan que la o

rientación de la supervisora de práctica y de la Trabajado

ra Social de la institución fueron un poco frecuentes en al-

gunos nos llegaron a señalar que las reuniones con la supe� 

visora se llegaron a efectuar dos veces a lo largo del se

mestre. Algunos de estos estudiantes aducen como queja 

principal que las reuniones de orientación se verificaron 

más que todos por exigencia de los estudiantes al encontrar-

se con dificultades en el desarrollo de sus practicas, por 

. las numerosas ocupaciones que contaba el supervisor espe

cialmente en los casos de algunos supervisores que además 
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del desarrollo de sus horas ·de supervisión debían atender 

las cátedras teóricas .con las cuales se recargaban mucho de 

trabajo, y el estudiante no contaba con un momento en l a  fa-

cultad, en el cuai él pobía dirigirse a ellos. Un 48% de 

los estudiantes califican a la orientación de la práctica 

como mala principalmente porque la orientación se limito a 

revisión y evaluación de actividades a través de los infor-

mes que presentaban los estudiantes. Ya esto es uno de los 

aspectos que vienen a considerarse una constante dentro de 

las críticas que los estudiantes hacen a la supervisión 

cuando esta se efectua solo a través de la práctica.debien-

do limitar su intervención sobre los aspectos sujetivos ctel 

desarrollo de las prácticas por enfrentar el supervisor ta-

reas o unas series de actividades que copan la .capacidad de 

su trabajo. Los estudiantes son conscientes en este aspee-

to de que existen muchas limitaciones por parte del ·supervi-

sor, una se refiere a su formación, capacitación para el de-

sempeño de las prácticas y a la falta de medios didacticos 

para el desempeño de sus funciones, otro a las dificultades 

de transporte, el cumplimiento de los horarios y el trasla

do de los supervisores a los diferentes campos de práctica. 

Otros al recargo de trabajo que tienen estos supervisores 

en algunos casos además de trabajar en otras instituciones 

dentro de estas situaciones del pluri empleo que obli.ga a. 

nuestro.profesional en la sociedad en que vivimos . 

.. 

• . 

. ,· 
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3.2.3. Evaluación de la Práctica por Parte del Estudiante 

Una vez presentados los cqnceptos y experiencias que sobre 

la práctica, ubicación del estudiante en los campos de proc-

tica, y su orientación, se presentaron a lo largo de la en

cuesta en los puntos anteriores pasamos a la presentación 

de la .evaluación realizada a los estudiantes a trav�s de 

la encuesta. De igual forma como en los aspectos anterio-

res la evaluación se hizo de acuerdo a las promociones y 

mediante la muestra del 20% en cada uno de ella. 

3.2.3.l. Promoción de 1980 

TABLA No. 9 

CONCEPTOS 

Buena, se desarrollaron bue-

nas experiencias y se aplicó 

la teoría con buenas exper.ie� 

cias 

Regular, muchas limitaciones 

de tiempo y recursos pero úti-

les para el profesional 

• . t� 

F 

5 

l 

6 

% 

84 

l 6 

100 



----------·� 

11 U 

Esta promoción nos califica en general como buena la expe

riencia de la práctica, los estudiantes conceptüan que se 

desarrollaron buenas experiencias y que a �esar de todo se 

ap.licó la teoría en la práctica con buenos resultados en el 

desarrollo de las diferentes actividades. 

Sólo un 16% nos califica la práctica como regular especial

mente porque encontraron muchas limitaciones de tiempo y 

recursos, pero que sin embargo estas fueron útiles para su 

formación profesional. Esta secuencia de calificación po-

sitiva de la práctica la hemos encontrado a lo largo de la 

práctica en tres exposiciones de esta promoción. Por lo 

cual nosotros podemos conceptuar que éste fué un grupo, pa

ra el cual las experiencias de la práctica, la implementa-

c i ó n de 1 os e 1 eme n tos te ó r i c os fu é pos·; t i v o , l o que con cu er

d a con las aclaraciones hechas en los aspectos teóricos en 

que los grupos reducidos con tamaños manejables tanto de 

los profesores como de los supervisores presentan la tenden-

cia de asimilar en mejor forma tanto los elementos teóricos 

como las experiencias en el proceso de formación. 

3.2.3.2. Promoción de Junio de 1981 

TA8LA No. 10 

CONCEPTOS F 



·.:·.

Buena, se desarrollaron buenas 

ex p e r i e n c i a s y s e a p 1 i c ó l a too -

ría con relación a Trabajo So-

cia1 de caso. 

Regular, se obtuvieron pocas 

experiencias en cuanto a la 

aplicación teórica a las prác-

ticas, por falta de coordina-

ción de las mismas 

Mala, no se obtuvo beneficio 

de la práctica 

11 1 · 

5 42 

6 50 

l 8 

l 2 l 00 

Al igual que en las otras exposiciones de este grupo la ca-

tegorización es mayor que en la promoción anterior. En es-

te grupo encontramos que un 42% conceptua las experiencias 

de la práctica como buena y positivas para el estudiante, 

exponen que se desarrollaron buenas experiencias, se apli

có la teoria en relación a Tra�ajo Social de caso y con mu-

chas limitaciones lo que era el desempeño a nivel de grupo, 

y la aplicación de sus conocimientos en el campo de la Ad-

ministración, Sociología y la Economía. Un 50% de los es

tJdiantes evalua sus experien.cias como regular porque ob-

tuvi_eron pocas experiencias en cuanto a ·, a apl icació.n teó

rica de _lo aprendido en las diferentes áreas a la práctica 

por falta de coordinación de las diferentes áreas a la pric-

.. 
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tica. Un si nos califica sus experiencias de la práctica 

como mala porque no obtuvieron beneficio alguno de la prác-· 

tica. Es un grupo de estudiantes de acuerdo a sus concep-

tos la práctica presentó muchas limitaciones especialmente 

en cuanto a su ubicación en los diferentes campos, se daba 

ya iniciado el semestre no se verificaba un proceso de in

ducción para ubicar al estudiante, para orientarlo sobre 

sus funciones, y en algunos casos por apatía de algunos es

tudiantes por falta de identificación con la profesión que 

los lleva a manifestar su desinterés hacia su desempeño. 

Cuestión que vendrá a ser· observada con mayor detenimiento 

en los aspectos en los cuales se hace el resumen sobre los 

aspectos negativos y positivos de la práctica. 

3.2.3.3. Promoción de Diciembre de 1981 

TABLA No. 11 

CONCEPTOS 

Buena, se obtuvo buenas expe

riencias y se aplicó la teo

ría en la práctica 

Mala, falta de coordinación 

de la supervisora con la ins

titución en la cual no se ob-

F 

20 

6 

% 

77 

Z3 

·./� 
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tuvo ninguna experiencia 

26 1 uo 

Esta promoción es bastante numerosa con tres euros, se pola

rizo radicalmente por cuanto a las dos concepciones fueron 

de buena en un 77% y de mala en un 23%. 

El 7/% que conceptúo a la práctica como buena, manifestaroo 

que se desarrollaron buenas experiencias y que se �plic6 la 

teoría en la práctica, y que ésta pese a muchas limitacio

nes fueron beneficiosas en la formaci6n del profesional. 

Un 23% anota la práctica de mala por falta de coordinación 

de la supervisión con las instituciones en las cuales los 

estudiantes estaban haciendo sus prácticas, y la falta de 

asistencia de los supervisores a los diferentes campos. 

En muchos casos no desarrollaron experiencias válidas en 

material de Trabajo Social, sólo se desarrollaron activida

des y programas que no estaban relacionados con el objeto 

de la profesión de Trabajo Social. 

Es de comprender que si bien es c ir to 1 os grupos tj u e c a;l i -

fican como mala el desempeño de las prácticas son poco nu

merosos porcentualmente, son inferiores a los sectores que 

la califican como buena. No deja de preocuparse puesto . 

que el 1% de los estudiantes que presenten una queja sobre 

,:. 
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el desarrollo de la práctica, debe representar para la es

tructura académica y la facultad una campana de alerta so

bre la distuncionalidad o.prcblemas que se estén presentan

do en el desempeño de la misma. 

3.2.3.4. Promoción de Junio de 1982

TA�LA No. 12 

CONCEPTOS F 

Bu e na , se adquirieron experien- l 6 1 00 

cias en los tres campos donde 

el Trabajador Social 1 abara y 

se aplicó la teoría correspon-

diente a las prácticas insti-

tucionales 

1 b 100 

En este aspecto y a pesar de que esta promoción que es la 

que actu�lmente va a culminar sus estudios ha sido una de 

las promociones de los últimos semestres que se ha visto 

más beneficiada con la coordinación, y por la forma como 

la facultad se ha preocupado por ir corrigiendo los error� 

en cuanto a la ubicación y ya se anticipa la ubicación del 

estudiante en el campo de práctica a I hacer el empalme en-
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tre un grupo y otro. Nosotros encontramos que el 100% de 

los estudiantes encuestados en esta promoción nos califican 

como buena el desarrollo qe las experiencias de la práctica, 

manifiestan que si se adquirieron experiencias en los cam

pos donde se aplicaron los elementos del Trabajo social de 

que si se aplicó la teoría correspondiente a la práctica de 

la institución. Pero deja de presente las numerosas limita

ciones y problemas que el desarrollo de las prácticas en 

cuanto al número de grupos que debe atender cada supervisor 

a las dificultades de transporte y a la falta de unidad de 

criterios en cuato a evaluación; que son puntos que como 

podemos observar en los aspectos siguientes van a señalar 

con bastante detenimiento los estudiantes. 

3.2.4. Resumen de los Problemas que Presentan las Prácticas 

Según los Estudiantes de las Tres Promociones 

TABLA No. 13 

RELACION DE LOS PROBLEMAS 

l. Problemas relativos a la a

plicación de la teoría en

la práctica,· la teoría no

r. e f 1 e j a 1 a r e a 1 i d a d , l a s ca -

tedras sociales se toman en 

F % 

1 � 32 



políticas e ideologías que 

n.o s e t r a s I u e e n en 1 a r e a l i-

dad; teoría desencadenada 

de la problemática actual 

2. Problemas de la supervisión

por la poca presencia de es-

tos, principalmente en los

primeros días de práctica

en que el estudiante está

mas desorientado. El pro -

ceso de inducción es muy

superfial

3. Problemas relativos a la

coordinación: Los campos

de prácticas se asignaban

ya comenzando el .semestre.

Parece que se ·comienza a

trabajar sobre ello pero

la Coordinación peco por su

ausencia para resolver los

problemas.

4. Problemas relativos a la u-

niversidad de criterios para

la evaluación y la falta de.

medios y ayudas para el dise

Ro de programas, planes y la

116 

42 

l 2 20 

11 6 
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presentación de informes 

6tJ l ou 

• 

Haciendo un análisis de las diferentes respuestas dieron 

los estudiantes encuestados y por dada la unidad de crite-

rios que manifestaron en el las la categorización se hizo 

de acuerdo a cuatro tipos de problemas que alcanzan la ma-

yor signiticaciOn de estas encuestas y que pueden ser la 

guía para las recomendaciones y sugerencias que la final 

de este trabajo hacemos a la facultad también para que la 

facultad lo tome en cuenta como elementos sobre los cuales 

debe centrarse su atenciOn para ir mejorando la organiza-

ción de la práctica. 

El primer tipo de problema se relaciona con problemas rela-

tivos a la aplicación de la teoría con la practica, dicen 

los estudiantes que la teoría en estos casos no refleja la 

realidad que la cátedra del área de las sociales se tornan 

en pólítica e ideologías que no se traslucen en la realidad, 

la teoría esta desubicada en muchos casos de la problemáti

ca actual. Este tipo de problema fue expresado por un 32% 

de los estudiantes encuestados. En algunos casos señalan 

los estudiantes frente a estos problemas que cuando se acer-



118 

caron a algunos de los supervisores se solicitó la claridad 

de varios puntos manifestindo l�s estudiantes su incortformi

dad, con algunas apreciaciones teóricas recibía recomenda-

ciones tales como
1
las tesis de Mao o remitirse a la lectu -

ra de algunos manuales o autores cuya ubicación en los cam-

pos de práctica a nivel de implementación es muy dificil 

para el estudiante en al9unos casos se mostraba totalmente 

desubicado con la problemática actual con la cual toca al 

estudiante enfrentarse. 

El segundo tipo de problema es relativo a la poca presenc� 

de los supervisores en los campos de práctica principalmen -

te en los primeros días de práctica que es donde los estu-

diantes están desubicados y así el proceso de indución se 
. . .

hacia en forma superficial,es una queja de bastante frecuen-

cia que presentan los estudiantes principalmente aducen los 

estudiantes en los primeros días de la práctica. El practi-

cante se angustia mucho, el trata de justificar su presen� 

cia en las instituciones, se siente un elemento extraño que 

es criticado y mirado negativamente por las personas que 

forman parte de la institución que la conocen que logran 

ellos mísmos formular explicaciones sobre los objetivos de 

su presencia en la institución. Las posibilidades que co

mo 'estudiantes en su formación podría brindarle a la insti-

tu�ión. 
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El tercer tipo de problema se hace referente a la coordina

ción de las prácticas, lo� campos de prác�ica se asignaban 

según dicen a los estudiantes ya comenzado el semestre aun-

que parece que se comienza a trabajar sobre ello pero la 

coordinación peca por su ausencia para resolver problemas, 

aducen los estudiantes un 20% de los estudiantes miran la 

.coordinación de la práctica como un elemento administrati

vo, que debe ayudarle a superar en algunos problemas como 

l o es e� esta b 1 e c i mí en to d e con v en i o s c o n I a s i ns t i tu c i o ne s, 

la claridad de la posición del estudiante en ella y algunos 

problemas relativos al manejo de los elementos técnicos y· 

didácticos que debe emplear en el desempeño de sus prácti-

cas. 

De igual forma el coordinador debe acompañar en el primer 

día a la llegada del estudiante al campo de pr�ctica, pues

to que el coordinador viene a hacer el representante en 

esta área de la facu-ltad y de la universidad. 

Punto cuarto problemas relativos a la unidad de criterios 

para la evaluación y la falta. de medios y ayuda para el di-

seño de programas y proyectos y la presentación de informas 

un 6% puntu�lizaron algunos problemas relativos a la unidad 

de criterios para la evaluación de las prácticas. 

Afirman esto�_estudiantes que no existen un mismo modelo

. t: 
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de evaluación para los supervisores. Cada supervisor cuen-

ta con proceso de evaluación que si ·bien esto no es.total

mente negativo presentan a1gunas dificultades cuando el es-

tuante debe pasar de un campo a otro y debe ajustarse al 

nuevo proceso de evaluación. Supone también para el estu-

diante contar desde el principio de su práctica la forma 

como debe .ser evaluado y tambi�n de no contar con medios y 

ayuda1 para el diseño de sus programas, algunos estudiantes 

apenas iniciada su intervención en las prácticas se le pi-

de su plan de trabajo aduciendo el estudiante que apenas 

esta iniciando su ubicación, su única meta es definir su 

posición en la institución y le queda muy dificil diseñar 

un p1ano a mediano o largo plazo por lo tanto los planes y 

programas que puede presentar son a corto plazo y general 

centrado en la definición de su ubicación en la institución 

en el estudio de esta y en la de poder encontrar o detectar 

problemas sobre los cuales pueda aceptar su intervención. 

De esta forma debe existir una programación de trabajo de 

tal forma que un tiempo prudencial en que el estudiante 

pueda presentar un plan tentativo para luego ir introducien

do en él las correcciones del caso hasta que este plan se 

torne en proyecto de trabajo y constituir finalmente su 

plan de trabajo definitivo de intervención. 

De estas observaciones de los problemas de la práctica pa-
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samas al punto 3:2.5. el cual los estudiantes hacen sus re

c.omendac iones. 

3.2.5. Recomendaciones del Estudiante Kespecto a la Prácti-· 

ca Institucional de las Tres Promociones 

TABLA No. 14 

CONCLUSIONES 

a. Pactar convenios de univer

sidad-institución

b . C u r s o d e ca p a c i ta c i ó n a pro -

fesores de práctica

c. Orientación sobre el proce

so de inducción interno y

externo de la institución

d . As i s ten c i a d e 1 o s super v i so

res a los campos de práctica 

e. Asignación de un número ade

cuado de campos de práctica

¡ al supervisor

F 

4 

3 

5 

2 

4 

f. Supervisión de tiempo comple- 6 

to

g • e o o r d i na c i ó n del área d e p rá e - 3 

tica con respecto a las otras 

.l'· 

% 

7 

5 

'· 

5 

7 

l u 



áreas de la carrera 

h. Dota.c i ón de los tres carnlX)s 7 

de práctica donde labora el

Trabajador Social -educación,

salud·, laboral-

i. Integración entre el supervi- 2 

sor-coordinador-estudiantes-

institución

j. Intensidad de horas de prácti- 5

ca

k. Presencia del cuerpo interdis- 1

ciplinario en los seminarios,

talleres de prác tica

l. Evaluación permanente del es- 2 

tudiante

m. Inclusión de la cátedra de re- 4

laciones humanas tanto para

profesores como estudiantes

n. Decanatura debe dar a conocer

los reglamentos de práctica

que establece la facultad pa-

ra estudiantes y supervisores

4 

o. Fomentar Foros sobre las prác- e 

cas institucionates

p. Selección del personal que in- 3

gresa a la facultad
� ... 
. , . 

l 2 

3 

8 

2 

3 

7 

7 

3 

5 

l 22 
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r. Distribución de nuevas guías 3 5 

informes, seminarios de prác-

ticas

60 100 

Es de anotar que en esta tabla No. 4 la dispersión de los 

estudiantes respecto a cu�l seria su principal recomenda-

cion para mejoramiento de la práctica. 

Un 7% de los estudiantes recomiendan pactar convenios entre 

la universidad y las instituciones. Un 5% consideran nece-

sario dar cursos de capacitación a los profesores, supervi-

sores de práctica. Un 8% exige una mayor orientación sobre 

el proceso de induccción interna y externa de la institu-

ción. Un 3% que la frecuencia de asistencia del supervisor 

a los campos de práctica aumente. Un 7% exige la asigna

ción de un número adecuado de campos de práctica al super-

visor de tal forma que éste no tenga que verificar numero-

sos desplazamientos en la semana para poder atender las o-

bligaciones que como supervisor le e(ige el tener demasiados 

grupos a su cargo. Un 10% la mayoría afirma que es necesa� 

rio que los supervisores sean funcionarios. Un 5% que la 

coordinación de la práctica con respecto a las otras áreas 

de la carrera debe someterse a nueYos ajustes;. recomiendan 

también que sea este un funcionario exc·1usivamente dedicado 

a esta tunción. Un 12% un grupo mayoritario exige o p!an-
t � 
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tean que el estudiante puede ser retado en los diferentes 

campos de las prácticas donda �ueae intervenir el Trabaja

d o r So c i a ·1 como so n : s a l .u d , educa c i ó n , 1 a b ora 1 . Un ::s % 

plantea ta integración entre el supervisor, coordinador, 

estudiante en la institución en un equipo de intervención 

que le de mayor .claridad al desarrollo de las prácticas. 

Un 8% plantea una mayor claridad al desarrollo de las· prac-

ticas. Un 8% plantea una mayor intensidad de las horas de 

prácticas en los últimos semestres. Un 2% la presencia del 

cuerpo ínter-disciplinario de práctica en los seminarios y 

talleres y darle una mayor consistencia a los seminarios. 

Un 3% exige una evaluación permanente de los estudiantes. 

Un 7% la inclusión de la cátedra de relaciones humanas tan-

to a profesores, supervisores y estudiantes; un 7% señala 

que la decanatura debe dar a conocer los reglamentos de 

práctica �ue establece la facultad y repartirlos cada gru

po para que estos tengan claridad sobre los requisitos y

exigencias de la practica. Un 3% exige la realizac1ón de 

Foros y discusión sobre las prácticas institucionales y de 

comunidad para unificar criterios de evaluar experiencias 

y aumentar así la irrigación que los elementos positivos 

de las experiencias puedan tener en los estudiantes. un 

5% enuncia la necesidad de elegir al personal que ingresa 

a la facultad y un 5% enfatiza la necesidad de crear y dis-

tribuir nuevas guías tanto para la presentación de informe 

como para el desarrollo de práctica y de los seminarios de 
� ... 
•.l • 
. 
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práctica en la institución. De esta torma es posible ob

servar que esta gran distribución de las recomendaciones a

barca las principales críticas y conceptos que los estudian

tes han venido presentado a lo largo del análisis de la en

e u e s ta y a l m i s m o t i e m p o e n 1 o s a s pe e to s t o e a d o s e n e 1 e a p í.

t u lo tercero tanto en el Foro como en ·,a exposición del pro

blema por parte del grupo de estudio.· 

3.3. EL SUPERVISOR Y LAS PRACTICAS 

CUAURO No. 2 

No. 

No. de supervisores existentes a nivel de ins- 6 

tucion 

No. de supervisores que respondieron 1 a ene u es- 4 

ta 

No. de supervisores que no respo nd i e- 2

ron la encuesta 

En esta parte de nuestro trabajo y para contractar los con

ceptos, experiencias y opiniones de los estudiantes de las 

cuatro promociones del estudio, nos dedicamos a realizar u

na encuesta a lo� supervisores de práctica de institución, 

que son seis en su totalidad en el momento de la realiza -
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ción de esta encuesta. De esos seis supervisores, cuatro 

nos respondieron la encuesta y dos, no la pudieron respon� 

der por sus ocupaciones� por motivos que no son objeto de 

este estudio. 

A continuación presentamos sus respuestas categorizadas en 

dos grupos correspondientes a la evaluación que el supervi-

sor hace del desarrollo de las prácticas y las recomendaci� 

nes que formulan, para el mejoramiento de las mismas. 

3.3. l. Evaluación del Supervisor del Desarrollo de las 

Prácticas 

TABLA No. 15 

CONCEPTOS 

Conceptúan que existen limitacio-

nes de tiempo, de recursos humanos, 

materiales, didácticos y legisticos 

que disminuyen los efectos de la 

práctica en el estudiante 

Falta más planeación de conjunto 

de las actividades y recursos de 

la práctica 

Hay que seleccionar al estudiante 

F % 

4 100 

4 100 

25 
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En esta tabla como puede observarse, se presentan los dife

rentes conceptos-que los supervisores formulan alrededor de 

las prácticas, sus limita.ciones, especialmente estas limita

ciones que disminuJen los beneficios que ta práctica como 

elemento de la formación académica debe producir en los es-

tudiantes. 

En su totalidad fos supervisores estuvieron de acuerdo en 

dos aspectos: 

En que las principales limitaciones para su labor en los 

campos de pr&ctica, estan de acuerdo con el recurso tiempo, 

humano, materiales didácticos y logísticos, que disminuyen 

los efectos de la práctica en el estudiante. Se refieren 

ellos a las limitaciones que la movilización de un campo 

de práctica a otro supone, ya que en la mayoría son perso

nas que además de su trabajo en la universidad, están vin-

culadas a otras instituciones y además porque la distancia 

entre los campos de práctica son bastante considerables y 

la ciudad de 8arranquilla no ofrece facilidades de trans-

porte, es�ecialmente en las horas en que los estudiantes 

se vinculan a las instituciones; recursos de tipo didácti

co como información, bibliografías, material complementa

rio, guías, elementos que le facilitarían la intervención 

deJ supervisor y aumentaría la complementación del ctesarro-

llo de las prácticas; con las otras áreas y con los otros 
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profesores de la facultad. 

También están de acuerdo Jos cuatro supervisores que respon-

dieron la encuesta, en que hace falta más planeaci6n de 

conjunto de las actividades y recursos de las prácticas, u-

na visi6n que integre los diversos elementos que conforman 

la práctica, que le permita evaluar los problemas que se 

han tenido en cada semestre y preveerlos mediante la apli-

cación de diversos mecanismos y políticas· que permitan su-

perar esas limitaciones. 

Un supervisor fué enfático en la necesidad de seleccionar 

el estudiante en la facultad, puesto que en la práctica se 

observa falta de interés en algunos estudiantes sobre su 

desarrollo y falta de identificaci6n con los objetivos de 

la profesi6n. 

3.3.2. Recomendaciones para el Mejoramiento de las Prácti-

cas 

TABLA No. l 6 

RECOMENDACIONES F % 

Unificación de criterios sobre 4 1 uo 

guías para 1-a .el aboraci6n de 

planes y proyectos 

e t 



Capacitación de coordinadores! 

y supervisores en el área de la 

investigación, administrafión y 

la planeación 

Selección de los estudiantes 

Mejorar los recursos didácti

cos y físicos del supervisor 

4 

4 

4 

100 

100 

lOU 
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En esta tabla, si hubo u��ad de criterios de parte de todos 

los supervisores; el 100% de ellos estuvo de acuerdo en 

que las principales recomendaciones serian las cuatro si

guientes que presentamos a continuación: 

La primera trata de la necesidad que existe de unificar 

criterios sobre las guias, para la elaboración de los pla

nes y proyectos de las prácticas, unificar criterios sobre 

la terminología a utilizar, sobre los métodos, sobre las 

categorías del conocimiento a aplicar y sobre la terminolo

gía específica de la profesión, por lo que se requiere una 

labor de conjunto en esos aspectos. 

Se requiere capacitación ser �oordinador y supervisor en 

el área de la investigación, la administración y la planea� 

ción, lo cual supone de hecho una mayor integración entre 

las diversas áreas de l� economía, de la Sociología y su 

vinculación a la práctica, ya que el estudiante ll�ga con 
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unos elementos sociológicos de carácter teórico, cuya imple-

mentaci6n y finalidad en la actividad de pr�ct1ca institu

cional y aún de comunidad es bastante limitada .• 

Insisten los supervisores en la necesidad de hacer la se

lección de los estudiantes y en mejorar los recursos didác

ticos y físicos del �upervisor, mediante la dotación de una 

oficina en la cual los supervisores puedan reunirse con sus 

estudiantes, hacer una asesor1a adecuada, contar con una 

bibliografía mínima sobre los diversos problemas que pue-

dan presentarse en la práctica y desarrollar en esa ofici-

na la labor de supervisión y de asesoría a los estudiantes 

en sus diversos problemas. 

De esta forma consideran los supervisores, que se vería au-

mentado considerablemente la efectividad de la práctica y 

mejoraría la.calidad del estudiante y aün el nivel de capa-

citación de los mismos supervisores. 

3.4. EL ESI.UDlANTE ANTE LA PROBLEMATICA Dt LAS PRACTICAS 

Para obtener el criterio de los estudiántes sobre el desa-

rrollo de las prácticas institucionales, métodos utiliza

dos en las mismas y la relación existente entre las prácti

cas con la teoría, aplicamos una encuesta con el fin de ob-

tener resultados que nos manifestaran los problemas sentí-
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aos y vividos por 6u encuestaaos en sus diferentes campos 

de práctica. tstas muestras fueron realizadas a egresados 

anteriores y posteriores .a nuestra pror.1oción de enero a ju-

nio ae 1�31 y a supervisores de practica institucional,y � 

estuaiantes del octavo semestre A y B de la jornada de la 

ta ro e de 1 91:S 2 . 

La Facultad de Trabajo social para la se,.ección del campo 

de practica cuenta con un sistema adecuado para seleccionar 

y ubicar a los estudiantes en el campo de práctica; prime-

ro, los supervisores asignan los campos de práctica a los 

estudiantes de acuerdo a las necesidades de la universidad 

y del estudiante, en algunos la coordinadora y el supervi-

sor de práctica encuentran dificultades para ubicar direc

tamente al estudiante debido.a que hay est1.:1diantes qu'e la

bor a n en I a s do s j ornad a s , y a 1 a s p r á c t i ca s s e g u n I a f acu 1 - · 

tad deben realizarse en las horas det día con una intensi-

dad semanal .de 13 horas; teniendo que buscar él mismo un 

campo que se ajuste a su horario. 

Para 1a preparación previa a la ubicación de tos campos de 

práctica, los supervisores dan �na orientatión adecuada so-

Dre el funcionamiento de la institución, objetivos y funcio-

nes de práctica, complementada con fuentes documentales, co-

mo informes, nono�rafias, 9uías de pr�cticas dejadas por 

estudiantes anteriores. En otros casos, ésta preparación 
• r 

•. 
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fué deficiente por fallas del rnisoo estudiante, quien2s se 

basaron especifica�e�te en la orientaci6n del supervisor 

sin acudir a otros meéios. de conocimiento sobre la institu-

ci6n. 

Los estudiantes inician sus primeros contactos con la ins-

tituci6n a través de las Trabajadoras Sociales del depart� 

mento, Soci61ogas, Jefes Industriales, tonsejeras, �e acuer-

do a la institucion y/o el departamento en el c�al los es

tudiantes practicantes son ubicactos. En el desarrollo de 

las prácticas la orientaci6n es el elemento mas importante 

para el buen desenvolvimiento del estudiante en la institu-

ción; éstos reciben una guía p�ra desarrollar durante el 

tiempo de práctica, orientada y aserorada por los supervi

sores, existiendQ negligencia por parte cte los estudiantes 

en la sistematización de los datos al elaborarl�s dejando 

para última hora la consignación de los datos al elaborar-

las dejando para última nora la consignación de los datos 

por poca motivación y planeaci�n de los supervisores al no 

controlar el proceso de desarrollo de éstas gu,as, el estu-

ctiante. pierde el interés y elabora un trabajo deficiente 

sin aplicación teórica. 

Algunos conceptos emitidos por egresados y estudiantes so

bre las practicas institucionales, seHalan que en la� dife-

rentes instituciones se encuentran que obstaculizan ·1a vi-

·.�·
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s1ón formativa académica adquirida en los semestres anterio-

res, debiéndose a varios factores: exceso de estudiantes; 

falta de especificación d2 las funciones en los diferentes 

campos donde el Trabajador Social labora, escasez de recur-

sos, poca claridad sobre los conocimientos teóricos, sobre 

la metodología aplicable en la práctica, manejo de técnicas 

y procesos a utilizar en tas mismas, éste se cte0e a la fal-

ta de interés del estuctiante en el desarrollo de la carrera 

encontrando poca relación de la teoría con la práctica, é?

te factor obedeció a que las cátedras de Economía, Sociolo-

gía, uerecho, Psicología, y tstadística tuvieran un desarro-

llo netamente teórico discusivo por parte de los profesare?. 

Todas las informaciones obtenidas, manifistaaas por los es-

tudiantes en la realización de las encuestas nos demuestran 

que son inquietudes que tienen obstáculos que se les presa,-· 

tan para el buen cte�arrollo de las mismas. Porque hay que 

comprender que la teoría sin práctica no es funcional si 

no les atiende sus necesidades, intereses o inquietudes de 

hecho serán unos profesionales mediocres, ya que las pri!T\e

ras pautas cte orientación y guías están lógicamente en el 

período estudiantil y de ahi parte su des�nvolvimiento fu-

turo en el actuar profesional. 

Posible hay fallas en los primeros semestres, es ctecir cuan-· 

do les toca entrentar a la realidad social que tes permite 

./� 
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el proceso práctico, es aquí, donde se analizan todas las 

fallas obtenidas y comienza el confl1eto· por desu�icación 

y ·orientacion al no saoer.aplicar·la teoría a la práctica. 

La facultad debe definirse por un solo método, o en su de

fecto clarificar a cada uno de ellos, porque esto los lleva 

al caos, contundiendo totalmente el uno del otro y no sab� 

cual están aplicando ya que toman parte de uno de otro, pe

ro sin diferenciarlos, o en su defecto ignoran completa�en

te cual de ellos e�tán utilizando. 

Se hace imposible de comprender a su vez tambien de que, 

a mayor namero de aocentes, menos es el. namero de supervi

sores. Cuando anteriormente desigualaban a 6 estudiantes 

por cada campo de práctica y a un supervisor, pudiendo así 

atenderlos como se debía. Por tal razón comprendemos al 

supervisor y analizamos esto, de que es inhurn�no que un so

lo supervisor pueda manejar y atender a tantos estudiantes. 

-57- en tantos campos tan diferentes como son: salud físi

ca, salud mental, vivienda, laboral, educación, etcétera. 

Con tan pocas horas asignadas a la semana; teniendo que de

sarrollar a su vez funciones como son: orientación, la ob

servación directa al campo, la coordinación de activioades, 

la complementacion teórica y otras que se desprenden ahi c� 

mo la asistencia a los seminarios de prácticas, las reunio

nes de coordinación, etcétera. Trabajando en su gran mayo-
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ría horas extras no remuneradas, como podía un profesional 

laborar y dar el rendimiento necesario, req·ueriao y espera

do, sino no se encuentra �stimutado como el lo espera y de

sea. Lógicamente que los resultados son de esperarse; desa

tención al estudiante prácticante bajo todo punto de vista . 

De ahí es donde nos basamos para poder hablar con toda la 

autor i za e i ó n de I ca so , de que , el pro b I em a de I as p r á et; cas 

tiene una solucibn rápida e inmediata si nuestro Decano y 

Rector cambian sus políticas. 

Anexamos la encuesta realizada a los estudiantes egresaáos 

cte la Facultad de Trabajo �acial. 

3.5. EL SUPERVISOK ANIE EL PRUBL�MA 

Analizando las respuestas de los supervisores encuestados 

de las instituciones: Cárcel nodelo, Liga contra la Epilep

sia, Clínica de Rehabilitación Intantil, Empresas Púb] icas 

Municipales, A.I.P., Peldar y el Instituto de los Seguros 

Sociales y.Hospital General. 

Sobre el proceso de las prácticas, criterios académicos, re

glame�tos de las mismas y limitaciones, concluimos lo si

guiente: La Facultad cte Trabajo Social cte la U�iversidad 

SimQn Bplívar� cuenta para la supervisión de las prácticas 
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institucionales con un proceso metodol·6gico guia para el d� 

sarrol lo de las practicas, ta cual orienta la acción ·de 1·a 

práctica. Este no es un .proceso regido dogmático que deban 

acoger tanto estudiantes como profesores de práctica, al 

contrario se propone como un elemento activo, dinámico que 

hace posible la tormación profesional de los estudiantes 

e n I o s d i fer en te s e ampo s i n s t i tu c i o na 1 e s e n I o s e u a I e s p rá c-

tica. La flexibilidad de la misr.-ia, le permite a los super-

visores actuar de acuerdo a sus propios criterios y tomar 

las ideas que surjan del consejo de práctica de la univer-

si dad. 

La guia comprende elementos formativos de importancia para 

los supervisores: 

· l. Proceso de 1nducció!').

Qué es la práctica; objetivos de la práctica; descrip

ción de los ca�pos de práctica; conocimiento de las po

liticas, objetivos, programas y estructura administra-

tiva y servicios de la comunidad. Esta primera etapa 

la orientan los supervisores en los primerós seminarios 

de práctica. 

2. investigación social de la problemática que vive la ins-

titución.
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los supervisores entregan a los estudiantes patrones 

gufas para un adecuado conocimiento del campo seleccfu

nado. Hace énfasis en el uso de las diferentes técni-

cas de invJstigación con el propósito de que el estu

diante adquiera destreza y habilidades en las mismas. 

En esta parte se analizan los programas del departamen-

to en el cual se ubica al practicante para establecer 

relaciones racionales que hagan posible una buena inte

gración de ambas partes. Aqui los estudiantes �acen 

un diagnóstico operativo que conduce a ta elaboración 

de un plan de trabajo. 

3. Ejecución.

se desarrollan los programas acordados, bajo la perma-

nent� supervisión de los profesiores, quienes exigen 

a los estudiantes cronogramas e informes quincenales 

para controlar en forma permanente el quehacer profe-

sional. 

4. l:.va·1uación.

finalmente la sistematización de las experiencias obte-

nidas, conocimientos adquiridos y actividades ctesarro-

1 ladas durante ·1a práctica, el cual se detalla en un 

intorme final, que hay que sustentar, respaldar con ca-
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nacimientos teóricos. Los supervisores ejercen un pro-

ceso de evaluacibn-pe�manente con �l objetivo de 1ogrM 

un grado de particip�cion activa del estudiante. 

Sobre los criterios tundamentales en el reglamento de la 

práctica, los supervisores opinan que éstos se hallan con

signados en el pensum académico, pero no son difundidos en-

tre ellos. 

�obre la orientación que imparten los supervisores a los 

practicantes, los criterios estuvieron unificados y señala-

ron lo siguiente: 

Confrontar los contenidos teóricos asimilados en los �-

mestres anteriores en cada una de las intervenciones 

que tienen los estudiantes y analizar la realidad crí-

tica que viven las instituciones de bienestar social. 

Adquirir una serie de destF.eza y habilidades para el 

desempeño de _sus responsabi 1idades como profesional. 

uesarrollar'actividades, procesos resultantes del exá

men y cuestionamiento de la realidad social, con el pro

pósito de obtener experiencias significativas para et 

desarrollo de la profesión y de la sociedad. 

.

... 
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Participar eri las organizaciones y ejecucibn de progra-

mas de Bienestar Social. 

Respecto a la asistencia a los campos de práctica por par-

te de los supervisores, no hubo unidad de criterios, ya que 

unos opinan que la asistencia debe ser dos o tres veces ca-

da institucibn durante el semestre y otros una vez por se-

mana, y en casos que lo requieran las actividades programa-

das por los estudiantes. 

Las limitaciones expuestas por los supervisores son dignas 

de tomarse en cuenta: La mayoría afirmó que la tormación 

del estudiante no se imparte cabalmente por la dependencia 

de los estudiantes con los supervisores y el incumplimiento 

a las reuniones, seminarios y entrega de informes, plan de 

trabajo y de actividades. 

Ueficiencia del estudiaite en la formación del marco 

teórico, lo cual no permite que el estudiante haga una 

integración técnico-práctica . 

Recargo de campo� de Pr�cticas y de estudiantes, aumen-

tando esta limitación la falta de transporte y de tiem-

po para trasladarse de una institución a otra. 

Recardo de obligaciones de los supervisores para asumir 
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responsabilidades inherentes a su cargo� ya que la gran 

mayoría tiene compromisos de tiempo COffipleto. con otras 

instituciones. 

Anexamos la encuesta de los supervisores sobre la orienta-

cion del proceso de práctica, elementos metológicos, pro-

blemas y limitaciones (Ver encuesta). 

· .. 

· ····



CONCLUSIONES Y RECOM�NDACIUNES 

A continuación presentamos Jas conclusiones de �ste traba

jo que constituyen un� sistematización de las exposiciones 

hechas en materia de la problemática del grupo del séptimo 

semestre de 1980, de las actividades y de las experiencias 

verificadas en el Foro del 18 de diciembre de 1980 y de ·1os 

ajustes que ha venido haciendo la facultad en su proceso 

de estructuración y de formación para dinamizar más los e

lementos académicos con los de la practica y perfeccionar 

así su organización y funcionamiento. 

No existe una plena coordinacibn oe área que informe sobre 

el control y desarrollo de los programas, su aplicación 

práctica. Hace falta un análisis colectivo de los profeso-

res o del centro acad�mico para seleccionar a �n coordina-

dor de área. 

Existe poca dedicación de los docentes en general� por de-

sentrañar la teoría educativa y buscar los caminos prácti-

cos de su aplicación, en contraste con el tie!!lpo que se dis-

ponga a cumplir con sus tareas. 

•./ 

. ..
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Facilitar transpore a los docentes -coordinador, superviso

res de prac�ica7, a fin de que puedan cumplir mejor sus fun-· 

ciones: 

Seleccionar los campos de práctica y acordar los convenios 

de práctica. 

Se hace necesario que la universidad seleccione un personal 

que se encargue de la coordinación de áreas, para el buen 

funcionamiento en el desarrollo y control de programas. 

Se hace necesario la creación de un Uepartamento de Trabajo 

Social, en donde se encuentre al coordinador, supervisor y 

decano en el moménto en que el estudiante lo necesite. 

El Pensum Académico. 

Si bien el pensurn acad�mico de la facultad tiene unos cua-

tro anos de vigencia, el actual pensum, no es menos cierto 

que responde en buena forma a las últimas proposiciones so-

bre el Trabajo Social y los ajustes deben nacerse más bien 

en algunos elementos de su estructura, especialmente en 'el 

área de las Ciencias Sociales, en donde materias como la E-

conomfa debe ajustarse más a los requerimientos de la prác

tica, ilustar más al estudiante sobre lo que s_on ;l(?S aspec

tos del costo de ·vida, del nivel de vida de una población, 

f. 

t 



143 

de la fuente de recursos de una población y de aquellas va

riables económicas que con.forman la problemática de nues

tras comunidades. 

No quiere decir ésto, que se elimine de un todo tos aspec

tos políticos e internacionales, pero si disninuír su fre

cuencia, puesto que esto no sólo son problemas inherentes 

al análisis económico, sino que forman parte de la proble

mática del Trabajo ·social por las repercuciones que el las 

tienen en la vida de las comunidades y de las personas con 

las cuales se relaciona el Trajador Social. 

Lograr que los profesores de Economía, de Sociología, vin

culen más la teoría propia orientada hacia la realidad la

tinoamericana y �el caso colo��iano hacía la formación del 

profesional del Trabajo Social y disminuir un tanto la teo

ría de corte internacional y especialmente tos manuales a 

los que tanto acuden los profesores pero que generalizan 

mu c h o l a s s i tu a e i. o n e s y p r i va n a s í , a I pro f e s i o n a l e n fo r -

mación de los elementos de análisis de nuestra realidad, es

pecialmente de realidades tan concretas como las de nue�ras 

comunidades. 

En materia del área de la Metodología de la Investigación, 

a partir del tercer semestre, éste debe iniciar su ajuste 

a lo que son los requerimientos de la profesión. Los cate-

\ . 

_ _  ;• 
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dráticos encargados de ésta área deben ser sometidos en for

ma permanente a un proceso de inducción· en materia de Tra

bajo Social, el tratamienfo genérico de temas como las va

riables, la hipótesis no le permiten relacionar a las cáte

dras del área de la investigación con la problemática con

creta de las CQmunidades y de las instituciones, puesto que 

al ser Sociólogos y Educadores quienes dictan éstas cátectra.s 

sus variables y sus hipótesis se plantean siempre a nivel 

general, macrosocial, mientras que la realidad que palpa el 

estudiante en la realización de sus prácticas es de nivel 

micro-social. No quiere tampoco significar ésto que el á

rea de la �etodología y de la formación en Ciencias Socia

le� se vayan a condicionar a los aspectos micro-sociales y 

pueda perder también el estudiante de vista su ubicación 

en una estructura social general, pero tampoco es proceden

te, ni consecuente con lo que es la carrera del Trabajo So

cial, éste estudiante cuya profesión se mueve en el terreno 

de lo empírico, pierde su capacidad de análisis con los pro

blemas específicos que enfrente a nivel de comunidad e ins

tución. Hay cátedras como la Planeación y Administración 

sobre la cual vale la pena hacer un análisis, de tal forma 

que.considereamos que deben extenderse o ampliarse un poco 

porque su realización en un sólo semestre no es suficiente 

para las necesidades que está planteando el Trabajar Social 

en nuestro medio. 



El desarrollo de la Costa Atlántica es hoy más que nunca un 

desarrollo de tipc empresarial. Las instituciones de menes

tar Social, como tos Segucos Sociales, Instituto de C�édito, 

Incora y las series de instituciones de Bienestar Social 

sobre las cuales se desarrolló en los últimos 12 años has-

ta la presente la acción del Trabajador Social en la Costa, 

se encuentran hoy en un proceso de aletargamiento y algunas 

en situación de grave crisis económica, como lo ésta el ln

cora, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Social, y 

como lo está en gran parte la organización de la sal"ud. 

El sector que más dinámica ofrece es el empresarial por lo 

tanto nuestra facultad debe analizar la posibilidad de am

pliar los contenidos de cátedra y de �reas COQO la investi

gación temática del Trabajo Social, la exploración hacia 

nuesvos campos en el área de la administración, planeación 

y las cátedras de Derecho Laboral y Manejo de Personal. 

De esta forma concluimos nuestras recomendaciones sobre el 

pensum, planteando éstos puntos específicos sobre areas que 

van a complementar el ¿rea de formación del Trabajador So

cial en el área específica de Trabajo Social teórico-prácti

co. tn este aspecto vemos como la facultad y ta misma Aso

ciación de Trabajadores Sociales se han preocupado por vin

cularse a actividades relacionadas con el recurso humano, 

con el Derecho Laboral y otras, planeaci6n que nos lleva a 
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concluir que ya existe a nivel de la profesión y desde lue-

go- ésto se va a reflejar en la facultad, preocupación por. 

la posición que va a doptar la profesión frente al desarro-

llo !e la Costa y del pa.ís en los próximos años. 

Pasamos ahora al punto de lo que son r�cursos operativos 

de la práctica del Trabajo �ocial. Una de 1as mayores que-

jas o planteamientos recogidos en las encuentas tanto a ni

vel d e s u p e r v i s i ó n , q u e a n i v e l e s t u d i a n t i 1 l o fu e e I n úc 1 e o 

de que si bien existe teoricamente elementos para quien la 

intervención det estudiante en los diferentes campos de 

práctica, este no cuenta en forma física gráfica con un ins-

trumento que le permitan adecuar su intervención en la co

munidad y superar así las limitaciones materiales biblia-

· g r á f i c o s , ex i s ten te e n la c i u dad d e B a r r a n q u i 1 1 a , re s p e·c to

a la profesión de Trabajo Social.

La facultad debe dotar desde el principio:de-·la práctica de 

un manual de práctica a cada estudiante en el cual esté ex

preso el reglamento de la práctica, objetivos de ésta y sus 

funciones, apareciendo alli los principales pasos y etapas 

de la práctica, para lo cual nosostras proponemos a manera 

de recomendación el instrumento que hemos dado en llamar 

programación de la práctica de institución, pero que puede 

tener validez en el de comunidad, en el cual se interrela-

cionan 11 actividades b6sicas como son: 
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l. La formación de grupo y asignación. de instituciones o

campos de práctica, eita es una labor que debe realizar

la coordinación de prpctica antes iniciarse el semestre.

2. La inducción teórica de la institución o del campo de

practica, la cual debe ser realizada por la coordinado

ra, la supervisora del grupo respectivo y los estudian

tes que integran el equipo de trabajo.

3. Actividades inducción práttica que debe ser realizado

por el supervisor conjuntamente con los estudiantes ya

en el terreno, sea en el campo de la práctica de comu

nidad o en el campo de institución .

A partir de este momento y a trav!s de �ste periodo de 

la inducción según el gráfico que presentamos en una 

duración de ctos semanas, el estudiante debe ser ubicado 

en la institución interrelacionando con las secciones 

en las cuales le toca participar y con los profesiona

les con los cuales va a interactuar en forma continua 

y permanente. Simultáneamente con esta actividad el es

tudia�te debe iniciar el proceso de estudio de la ins

titución, estudio que se convertirá en un informe que 

será presentado en su sexta semana, conjuntamente con 

un plan tentativo de trabajo. 

-�
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4. La cuarta actividad es bastante simultánea con la acti -

vidad de elaboración y presentación de programas, in

formas sobre la institu¿i6n, programas y proyectos a
•

realizar.

5. Elaboración y presentación de prooramas y proyectos es

una activiad que termina en este momento en forma simul-

tánea con la actividad de presentación de informes, es

más, puede ser un sólo informe o dos informes separados.

Uno el informe resultante del estudio de la instituci6n

y el otro el informe resu·1tante sobre la elaboración

del plan de trabajo y la presentación de programas y

proyectos.

6. Es una actividad que debe ser realizada por el supervi

sor y por el grupo de estudiantes y trata de la evalua-

ci6n de informes, planes y proyectos, es una actividad

que debe realizarse esencialmente en la universidad y

en lo posible va a requerir el desplazamiento a la 1ns

tituci6n o a el campo de comunidad según sea el caso.

7. Ejecución d� programas, aparece esta ejecución de pro

gramas comp)eta con una actividad.

8. Ejecución de actividades rutinarias, ya que las insti-

tuciones normalmente exigen de los practicantes una con-
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trapréstación al hecho de que consideran.que la insti

tución es la que está beneticiando a la facultad ·al per

mitirle la oportunicta9 de esas experiencias y por ello 

el estudiante debe de realizar una serie de tareas que 

forman parte de lo que nosostras l larnamos activi dades 

rutinarias, el llenado de una ficha, la recepción de 

documentos, de personas en la realización de pequeños 

estudios, algunas visitas domiciliarias, que si bien 

pueden en un momento dado no estar directa�ente rélacio-

nadas con la profesión del Trabajo Social, pueden ser 

un contrapréstación de la facultad hacía la institución, 

pero no quiere decir ello que el estudiante deba compro-

meter la mayor parte de sus energías y capacidades en 

la realización de esas actividades� sino que esta es u-

na actividad más dentro de la práctica de la institu-

CiÓn. 

9. Elaboraci ón y presen�acion cte los informes finales y f�

nalmente la actividad de la evaluación, de ésta forma

la práctica va a requerir en tres partes, la presencia

de 1 su pe r v i sor y de 1 c o o r d i nado r a 1 o I ar g o d el d es ar ro -

llo del programa. En las etapas iniciales, en las tres

primeras semanas la distribución de las actividades se

presentan en tal forma que la primera semana puedan ve-

rificarse total�ent� la universidad, siempre y cuando

la coordinación de pr&ctica tenga previamente elabora�s



. \ 
150 

los diferentes programas de trabajo, haya integrado los 

grupos ae prácticas y asignado los campos respectivos. 

Las siguientes dos semanas forman parte del llamado pro-

ceso de inducción, que debe realizarse cdnjuntamente en-

tre el supervisor y los 'estudiantes e institución. En 

ésta etapa los estudiant_es iniciarán algunos estudios 

preliminares: como el estudio del conocimiento de la 

institución o la revisi6n de estudios hechos por gru�s 

anteriores con et fin de actualizarlos y esta91ecer en 

ellos las modificaciones del caso sufridas por la ins-

titución en el proceso que ha venido siguiente y en el 

desarrollo de las actividades en la prestación de sus 

servicios. 

La evaluación de la práctica presenta dentro de ésta progra-· 

mación dos puntos claves que se concretan en dos informes. 

El uno que aparece señaldo en el gráfico como punto A, en 

el cual los estudiantes presentan los resultados de sus es

tudios en la institución y su plan de trabajo. El otro a

parece señalado como punto B doride los estudiantes se sorne-

ten al proceso de evaluación de la práctica. De esta forma 

para el supervisor y el estudiante con este instrumento que-. •. 

dan bien claro, los momentos de mayor importancia o los mo-

mentas claves en el desarrollo de la prá¿tica y pueden am-

bos coordinar sus diferentes actividades y pueden así tam

bién el supervisor planear s�s visitas, sus talleres y los 

f . 
.f 

. 

' 
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momentos en los cuales va a requerir con mayor acentuación 

l� presencia del supervisor por parte de los grupos de tra

bajo. Otro material que también va a ayudar al estudiante 

a metodizar el control de sus actividades a real izar, a 1po-

der manejar un instrirnento que le permita aglutinar infor8a

ción sobre las actividades realizadas y luego la elaboración 

y presentación de los infor�es, es el instrumento que hemos 

dado en llamar registro y control de actividades, que cons

t·a d e 8 a s pe c to s e s e n c i a l e s , el p r i me ro d e 1 o s c u a l e s es t á 

relacionado con la fecha, hora y 1 ugar en el cual se va a 

realizar la actividad programa. Tiene un código en el cual 

se va anotar el código establecido para los programas y pro

yectos en realización, el código que al estudiante le halla 

asignado la supervisión o la coordinación de práctica. 

El punto cuatro de éste instrumento trata de la actividad 

programa, es decir, la actividad que la persona piensa rea

lizar en esa fecha, hora y lugar. 

El punto cinco trata de la realización de esa actividad, en 

el debe plasmar lo que han sido los pormenores de esa acti

vidad, los incidentes presentados, los logros; las limita-

ciones, en fin los aspectos operativos de la actividad rea-

lizada, sea una reunión, una entrevista, o una actividad 

de supervisión. 
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El punto seis el estudiante debe ser capaz de hacer una e

valuaci6n de la- a�tividad realizada y éste es uno de los 

aspectos que va a codadyu�ar a que el estudiante desarr�le 

su capacidad de análisis. Este instrumento no es nada nue-

vo respecto a lo que se realiza en la facultad, puesto que 

en los diarios de actividades, el estudiante anota y lleva 

cuenta de estos mismos datos que nosotros presentamos en 

este instrumento. La válidez de ésto se verifica más que 

todo en cuanto a que concentra al estudiante en los puntos 
. 

claves de las actividades que debe realizar y asi deben 

plasmarse en éste instrumento y el supervisor debe exigir-

le después de cada práctica y antes de cada una de el las, 

la hoja de registro y control de actividad, para que el es

tudiante se vea asi comprometido con la actividad y al mis

mo tiempo el supervisor pueda irle corrigiendo las deficien

cias que presente el estudiante al tratar de expresarse so-

bre las actividades y los objetivos de ella y tipo de acti-

vidades. Finalmente en .su punto siete aparece una firma 

responsable, su nombre y en lo posible puede establecerse

le también un lugar de control, donde el supervisor estam-

pe su firma indicando asi que ésta actividad ha sido evalua-

da. 

En un determinado periodo el estudiante contará con 8, 10, 

lr o 20 hojas de registro o control de actividades.y le se-

rá más fácil la realización de sus informes y al mismo tiem-



153 

po el supervisor podrá ver si realmente las actividades que 

aparecen detalladas en los informes son las mismas que el 

estudiünte le ha venido presentando y dando cuenta en el 

desarrollo de la práctica. 

Para la elaboración de los planes de trabajo nos hemos da-

do la tarea de ,presentar a manera de recomendación lo que 

hemos llamad el cuadro de programas y proyectos en el cual 

aparecen relacionadas las actividades que se propone reali-

zar el estudiante dentro de un determinado proyecto en un 

campo de practica, proyecto que estará integrado conjunta-

mente con otros a un determinado programa. 

En este instrumento el estudiante debe. plasmar las activi

dades en forma específica, spbre todo aquellas actividades 

que integradas puedan conformar la base de un proyetto, los 

objetivos de cada una de las actividades que le servirán 

de base para presentar su plan, elaborar los objetivos es-

pectficos y desde luego los objetivos generales del respec-

vo plan. 

La forma como se va a desarrollar las actividades, el sis-

tema que va a emplear el �studiante para la realización de 

esos objetivos, los recursos que van a ser aplicados a esas 

actividades y el tiempo. El momento en que se van a iniciar 

y el momento en que se van a terminar para que así se corri-
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ja esa 1falla que nosotras hemos anotado en los planes que

presentan los estudiant�s, en los cuales no aparece la pro-

gramación general del plap no se sabe en que momento va a 

comenzar cada una de las actividades y en que momento van 

a finalizar, ni como se interrelacionan las diversas activi� 

dades dentro de un sistema lógico que les va a dar como re

sultado un proyecto, programa y un plan de acción. 

, 
' 

Finalmente presentamos a manera de recomendación un cuadro 

que se llama, Cuadro de Coordinación de Actividades, reali-

zado en un período de 30 días. Este cuadro va a tener una 

utilidad más bien para el supervisor y coordinador de prác-

ticas. En el aparece detallado cuadro espacios, ya que nor-

mamente un superviso� atiende 4 o 5 campos de práctica . 
. •. 

Las actividades programas para realizar en el mes, ya sean

actividades de supervisión, control o de eva�uación y los

días del mes en que se van a realizar las respectivas acti

vidades. Si el supervisor lleva a su ve·z una hoja de acti-

vidades o un control de esas actividades, a través de la ho-

ja que sugerimos anteriormente puede en una forma más fácil

y organizada llevar un control permanente sobre sus diversos

grups y así en un momento dado puede conocer con claridad

donde se encuentra cada grupo, que actividad debe estar rea-

lizando y planificar sus actividades de control y de super-

visió�, de_esta forma damos fin a estos aspectos de nues�as

recomendaciones y nuestras conclusiones y esperamos que sean
.... 
. 
. 
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Qtiles o que contribuyan en sus aspectos mínimo al perfec

cionamiento de la práctica cte Trabajo Social . 

Somo conscientes de las enormeJ limitaciones que ha tenido 

que ir superando la facultad y de lo dificil que es inte-

grar un recurso humano preparado para integrar actividades 

tan exsímiles como la que supone el desarrollo de una cáte-

dra de Trabajo Social e integrarla dentro de un área deTra-

bajo Social que a su vez teórico-práctico, coordinar las ac-

tividades del área de las Ciencias Sociales y de la Metodo-

logia de la Investigación en un sistema cuyo resultado fi

nal debe ser la formacion de un profesional. 

Esto nos lleva a pensar hoy día con mayor madurez que las 

numerosas quejas que el estudiante manifiesta en su período 

de formación no son más que el reflejo de una situación en 

la que el estudiante no ve sino su situación particular y 

la de su grupo y pierde de vista el conjunto, restándole im

portancia asi a lo que significa el proceso de integración 

y perfeccionamiento de toda una estructura, además de los 

recursos humanos, materiales necesarios, el tiempo que exi-

ge el perfeccionamieñto de toda organización. 

Ue la observación de los elementos teóricos, metodológicos 

y prácticos, va a resultar un profesional, preparado para 
. . . 

actuar como Trabajador Social, frente a los diferentes pro-

.

. 
,: 
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blemas que se le plantee en el ejercicio de su profesión, 

sin embargo cabe señalar algunas disfuncionalidades que con-

sideramos esenciales en lo que es la coordinación de los as-

pectas teóricos de esta estructura y la i�tegración del es-

tudiante en la práctica,·que van a reflejarse desde luego 

tanto en su capacidad analítica como el ejercicio profesio-

nal. 

Si nosotros analizamos el pensum de la facultad vemos como 

se van integrando las materias correlativamente a lo largo 

de cada uno de los semestres, así el estudiante analiza o 

adquiere instrumentos de análisis en el campo sociológico, 

en el campo económico y en el campo sicológico, y que poco 

a poco en una forma integrada él debe poder llegar a mate

rializar a partir del quinto semestr�, cuando �1 se incor-

para a los campos de práctica. 

Cacta una de las áreas debe servir en este sentido al propó

sito de darle una capacidad analítica y crítica al estudian

te que le permita enfrentar ios problemas sociales, proyec-

tar iniciativas, generar planes y programas, en un trabajo 

conjunto con el supervisor en primera instancia y luego con 

el coordinador de las prácticas. Sin embargo, las funciona-

lidades a las que hemos aludido limitan en una forma bastan

te apreciable esa posibilidad por presentar algunos elemen-

tos que entraremos a señalar a continuación: 
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El área de la formación teórica del Trabajo social es un á-

rea que dada la naturaleza de la profesión y la p�eocupa

ción de la facultad, por $er ésta el eje de la formación 

del estudiante, es un área que responde en gran medida a los 

objetivos propuestos en el pensum. Especialmente en los 

primeros· semestres, a la parte que corresponde a lo que es 

Trabajo Social, sus aspectos históricos, su evolución, su 

estructuración· en los niveles de trabajo, ya sea a nivel 

de grupo, de comunidad e institución, el manejo de casos, 

en esos aspectos, los elementos teóricos de la formación 

ayuda sustancialmente al estudiante en su desenvolvimiento, 

sin embargo hay elementos de esta área como los seminarios 

y talleres, cuya función es precisamente la de coadyuvar 

en el analisis y la discusión de los problemas que se le 

presentan al estudiante tanto en la parte procedimental co

mo en el análisis de esos problemas. 

En los semestres ctuante los cuales hicimos nuestras prácti-

cas de institución, tal vez por las limitaciones de los mis

mos profesores de seminarios de Trabajo Social, se presentó 

el fenómeno de la responsabilidad en los temas, de igual 

forma en los talleres. Inicialmente hubo un peo de ctiscoor

dinación en el planteamiento de los problemas de los estu

diantes en sus campos de práctica y tal vez por parte de is-

tos no exist1a suficiente claridad por la presentación de 

los problemas, pero poco a poco con el trabajo de la cáte-
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dra y con la ayuda del profesor encargado de ella se pudie

ron desarrolJar algunas experiencias positivas que hoy nos 

llevan a darle a los tall�res de práctica un valor que debe 

reafirmarse o confirmarse con la integración de una guía s

pecífica para el desarrollo de cada uno de los talleres en 

cada semestre y para aumentarlo o darle una prioridad a es

tos elementos académicos en la for�ación del estudiante de 

Trabajo Social. 

Es en los talleres donde el estudiante alcanza el nivel de 

claridad deseadÓ para el manejo teórico de los temas, y es, 

en el los donde el estudiante puede integrar los conocimien

tos adquiridos a nivel sociológicos económico, psicológico, 

antropológico y de las ciencias sociales y de la investig�

ción, para el análisis y estudio de esos problemas. 

Un elemento que viene a completar éstos aspectos del desa

rrollo de las prácticas, lo viene a ser los seminarios de 

Trabajo Social, y es aquí donde la facultad debe preocupar

se por especíticar más los contenidos de estos seminarios y 

ajustarlos al desarrollo de las prácticas. Todas las expe

riencias del estudiante en los diferentes campos, sus difi

cultaaes de capacitación y de instrumentación para el desa

rrollo de actividades y de programas que deben ser analiza

dos y complementados en estos seminarios, reforzando la ba

se teórica del estudiante e integrando esos conocimientos 
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en t'orma ta1 que el estudiante y luego el profesional se 

conviertan en un instrumento de aplicación ágil para aque-

llos problemas y temas que sean específicos de nuestra pro

,_. fesión. 

La explicación de esas limitaciones que nosotros señalamos 

en materia de desarrollo de los talleres y de 1os seminarfus 

de Trabajo Social, la podemos presentar hoy como parte de 

ese proceso a través del cual la facultad ha ido conforman

do un equipo profesional de cierta experiencia en e1 desa-

rrollo de esos temas, pero ya va siendo necesario sistema-

tizar esa experiencia para que ésta se convierta en un ele-

mento de transformación de los elementos metodológicos, téc

nicos y cientificos sobre los cuales se desarrolla la acti-

victad práctica de 1a facultad en los diferentes campos y es

pecificamente en los campos de institución que son sobre 

los cuales nos venimos ocupando. 

Respecto a las áreas de las Ciencias Sociales y la Metodo-

logia de la Investigación, aunque ya nos hemos referido en 

forma un tanto especifica a ellos en nuestro primer capítu-

lo es bueno señalar la importancia que debe otorgárse1e a 

la implementación de esas ár9as en e1 desarrollo o ejercí-

c i o d e 1 a s p r á c t i ca s de c o mu n i d_a d y. de i n s t i tu c i ó n , es i m -

portante que e1 estudiante pueda aprender 1os diversos e-

lementos e instrumentos de información que existen tanto 

.. 
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en 1a comunidad como en la institución para el desarrollo 

de sus estudios y para la recolección .de·1os datos necesa

rios en la formulación de.diagnóstico, de igual forma el 

estudiante debe capacitarse para detectar problemas relati

vos a la naturaleza del Trabajo Social y no quedarse en la 

simple detección de problemas que formar parte de la vida 

de las comunidades e instituciones como son los problemas 

de recepción de usuarios de las instituciones o los proble

mas cte infraestructura en las comunidades, debe también al

canzar el desarrollo de su capacidad para la elección de 

problemas de orden social, orientados típicamente hacia lo 

que es el desenvolvimiento del profesional del Trabajo So

cial, debe poder valorar los aspectos del nivel de vida de 

la profesión integrando en su práctica los conocimientos de 

la economía, de la sociología, de la antropología y de la 

investigación, para poder llevar a la práctica en una for

ma nítida esos elementos de la economía y de la sociología, 

y de la investigación que le van a permitir establecer los 

costos de vida de la comunidad, costos de los arriendos, la 

evolución de éstos costos, su incidencia en la vida de la 

comunidad, las posibilidades educativas con que cuenta la 

comunidad, la forma como la comunidad sufre la evolución de 

esos elementos y poder establecer formulaciones de tipo teó-

rico hipotéticos sobre esos aspectos de la problemática so-

cial, de la misma manera deben estos elementos preparar a 

estudiantes en el manejo profesional de los problemas que 
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se observan en las instituciones, una de las mayores difi

culta des del estudiante es no poder darle a· 1 o·s problemas 

que él observa y que él p�rcibe un nivel de expresión tal 

que le permita obtener asi de los funcionarios de la insti

tución un trato de acuerdo con su nivel de conocimientos, 

y en la etapara de su formación, en la cual se encuentra, 

pero precisamente el estudiante a través de su comportamien

to y de su expresión va a generar elementos de valoración y 

de consideración que van a incidir, desde luego, en su for

mación como futuros profesionales dentro ·de cada una de las 

instituciones. 

Cuadros que sugerimos como material didáctico para la orien

tación de las prácticas. 

Se presentan en este trabajo como elementos didácticos que 

puedan ayudar al supervisor y a los estudiantes cuatro guías 

o cuadros que tratan de coordinar los elementos particula

res de cada actividad hasta la programación del mes y la 

programación semestras de las actividades. 

Nosotros presentamos un cuadro al cual denominamos "Coordi

nación de actividades de el mes", en el cual aparecen seña

lados los campos de práctica que el supervisor puede tener 

a su cargo, pero que en el caso de un estudiante, el campo 

de práctica va a ser uno solo y pueden quitarse las tres 
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subdivisiones que allí aparecen y en la división siguiente 

aparece enumerada una serie de actividades que va a reali-

zar el estudiante a lo largo de un mes, o que el supervi�r 

puede coordi�ar en un cuadro propio, las actividades de dos 

y tres grupos de estudiantes de diferentes campos de práct� 

ca o en el mismo campo. 

A continuación aparecen los treinta días del mes, en el cual 

tanto el estudiante como el supervisor pueden señalar la fe-

cha en que cada actividad va a ser detallada. De esta for

ma el supervisor puede tener un control permanente de las 

actividades que el estudiante va a realizar y le obliga a 

preveer cada mes, las diferentes actividades que va a rea

lizar, los pasos y etapas que debe cumplir en cada una de 

ellas, ·y además la revisión de informes mensuales se harán 

más fáciles, puesto que el estudiante tendría simplificada 

en una forma estadística y señalada cronologicamente la u-

bicación de las actividades y si estas se realizaron o no. 

Se complementa este cuadro� con el cuadro siguiente, en el 

cual nosotros damos cuenta de las diferentes actividades 

que pueden realizarse dentro de un proyecto, en un lapso de 

tiempo específico; puede ser en un mes que está siendo con

trolado a través del cuadro anterior; este cuadro puede 

complementarse delimitando tanto el tiempo inicial como el 

tiempo final, �n el cual se va a realizar el proyecto del 
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cual hacemos mención, o.un tiempo parcial de ejecución del 

proyecto. En este cuadro además cada actividad entre a ser 

particularizada en sus objetivos, en su metodología la que 

va a servir para controlar posteriorm�nte de parte del su

pervisor la metodología con la cual se desarrolló, los re-

cursos aplicados para la realización de la actividad y el 

tiempo en el que se va a dar comienzo a la actividad y tiem-

po en que se va a terminar. 

Este cuadro debe permitir al estudiante, preveer en termi-

no de programación el desarrollo de su práctica de institu-

ción. 

Aqui tememos por ejemplo un cronograma que puede abarcar un 

lapso de cuatro meses, o sea de unas 16 semanas, que com-

prende en el una práctica de institución por parte del su-

pervisor, desde la formación de grupo, designación de ins-

titución hasta la evaluación pasando por las diferentes ac-

tividades y etapas del proceso de práctica. De igual forma 

a los estudiantes debe exigirseles la presentación de este 

tipo de cronograma a lo largo del semestre que en cada uno 

de los meses, que se 1e solicitaría con la aplicación de 

cuadros como el primero, en el cual aparece perfectamente 

diagramado en el tiempo. la coordinación de actividades en 

e 1 mes. 
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Presentamos como recomendación o sugerencia además el cuar-

to de nuestro� elementos, que ya es un elemento de control 

de la actividad en la cual aparece registrada la fecha, la 
• 

hora, el lugar en el cual se va a realizar la actividad y 

el código de esta actividad, es decir, que esta actividad 

debe corresponder a un proyecto específico. Ese proyecto 

puede estar codificado como proyecto uno -1-, proyecto dos 

-2-, o proyecto tres -3- y desde luego esta actividad que

ya a ser controlada mediante este documento, aparecerá co-

dificada con el mismo número o con el mismo símbolo adjudi-

cado al proyecto. 

Aparecen alli los siete -7- elementos para el control de la 

actividad programada, su realización, la firma del respon-

sable y su nombre. 

Además, estas hojas deben acompañar los informes mensuales 

y a los semestrales que deban presentar los estudiantes a 

sus supervisores. 

De esta forma consideramos que se dota al estudiante de u

nos elementos guías para la realización de sus prácticas. 
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ANEXO 

MOOELU DE ENCUESTAS A SUPERVISORES 

UNIVERSIDAD SlMON BOLIVAR 

Facultad de Trabajo Social 

Encuesta a SUPERVISORES 

No. : -----
Fecha: ----

LA ORIENTAClON UEL PROCESO DE PRACTICA, ELEMENíOS METUDOLO- . 

GICOS, PROBLEMAS Y LIMITACIONES. 

Instituciones bajo su supervision: -----

1. ·Existe en la facultad una guía específica para el estu

diante en el desarrollo de las prácticas instituciona

l es?

2. Cuáles son las mayores limitaciones para el desarrollo

167 
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de las labores de un supervisor de práctica institucio

nal? 

3. Cuáles son los pasos principales de1 proceso de prácti

ca que deben seguir los estudiante�, en su práctica de

institución?

4. cómo está conformado el equipo interctisciplinario de la

práctica?

5. Cuáles son los criterios fundamentales en el reglamento

de la práctica?

6. Cuál es la frecuencia indicada para asistir a los cam

pos de práctica por parte del supervisor?
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7 ,. Cómo se con t ro 1 a 1 a as i s ten c i a de I es tu d i ante a l a p r á c -

ti ca? 

8. Cuáles son los criterios académicos que orientan la prác

tica del estudiante?

9. Cuál es el objetivo que usted asigna como profesional

del Trabajo Social a la práctica de institución en la

formación del estudiante?

10. Cree que actualmente se logra ese objetivo plenamente?

11. Cuáles son, de no cumplirse totalmente, las limitaciones

del caso?

12. Qué observaciones puede hacer al proceso de prácticas

·.



170 

tendientes a mejorar su realizacion? 



Semestre: 

ANEXO 

MOUELU DE ENCuESIAS A PRACTlCANTES 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 

Facultad de Trabajo Social 

Encuesta a Practicantes 

No.: 
----

Fecha: 
---

l. Datos sobre la ubicación en el campo de práctica�.

1.1. Cómo se efectúo el proceso de la selección de ta 

institución? 

1.2. Hubo algún proceso de preparación, previa a la u

bicación en el campo, sobre la institución y sus 

funciones en ella? 

171 
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1.3. Cómo se efectuaron sus primeros contactos con la 

institución y sus funciones, y la oficina o sec

ción donde le toca practicar? 

2. La orientación de la práctica.

2.1. Cuáles son los elementos más importantes para la 

realización de tu práctica de institución? 
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2.2. En qu! forma se da la orientación de las etapas 

de la prlctica en tu institución? 

2.3. Cuál es el papel de la supervisión en tu llegada 

y en tu trabajo en la práctica institucional? 

2.4. Cuáles son las 1 imitaciones mayores de tu experia,
í 

cia en la institución? 

2.5. A qué elementos responsabilizas de estas limita-

ciones? 

/' 



2.6 .. Por qué? 

3. Aspectos positivos de la práctica.

3.1. Cuáles han sido los principales aportes de la 

práctica a tu formación profesional? 

174 

3.2. Qué experiencias concretas te han sido más signi

ficativas? 



4. Relación de la práctica con la teoría.

4.1. Qué relación encuentra entre tu práctica de ins

titución y las cátedras de Economía, Sociología, 

Derecho y Psicología? 

4.2. QuA· aplicabilidad encuentras a las estad1sticas 

en la práctica de institución? 

4.3. Cuáles son los elementos sociológicos que más a

plicas en tu práctica de institución? 

175 
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4.4. Cuál es el método que utilizas en ella? 

5. Supervisión, críticas, recomendaciones.

Enumera, en forma ordenada, las principales criticas y

recomendaciones que harías al proceso de práctica ins

titucional.




