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INTRODUCCION 

El presente trabi:i jo de investigación demuestra el resul-:.:� 

do del estudio acerca de las LIMITACIOKES DEL TR�BAJADOR 

SOCIAL EN SU DESEMPEÑO PROFESIONAL EN EL CAMPO LABORAL, 

ESPECIFICAM:SNT:2 :C:L SECTOR INDUSTRIAL, EMPRESAS DE S::SRVJ -

CIO E INSTITUCIONES DE SALUD EN lA CIUDAD DE BAR?ANQUILL; 

cuyo propósito central rádica en conocer qué elementos 

condicionan la aparjción de obstáculos y limitacjones en 

el desempeño de éste y cuáles de ellos son los que más es

tán incidiendo en este problema. 

Para la recolección de la información se hizo necesario 

recurrir a técnicas como las encuestas y entrevistas, a 

través de las cuales se logró extraer un cúmulo de datos 

que dieron paso al análisis de las mismas y al descubrí -

miento de los factores que están incidiendo en el proble-

ma. 

Se utilizó como fuente informativa el conjunto de Traba

jadoras Sociales vinculadas a las distintas instituciones 

que han sido contempladas para el desarrollo del estudio 



articulándose a ésta el material teórico que se registra 

en el capít�lo de la bibliografía del presente trabajo. 

La realización del es�udio se enmarca dentro de los Últi

mos cinco años (1.978-1.983) de acción profesional de los 

Trabajadores Sociales que fueron objeto de estudio. 

Para establecer y conocer cuales son los factores que es

tán incidiendo en el problema se tomaron variables como 

la No Comprensión de la Estructura Socio-económica e Ins

titucional, teniendo en cuenta que es en el sector de la 

producción donde se marcan especialmente las contradjccio

nes de esta socjedad (capitalista) corno son las existen -

tes entre la clase purguesa y la proletaria; otras varia

bles que se constituyeron en eje central de la investiga

ción fueron: la insuficiente formación profesional, la de

ficiente integración interdisciplinaria, la falta de crea

tividad, las cuales se tomaron como punto de partida pa

ra entrar a cuestionar cuales de ellos se constituyen en 

obstáculo para el accionar del Trabajador Social. 

Para identificar el efecto de estas variables en el pro -

blema, fue necesario utilizar medidas estadísticas que 

permitieran exponer el porcentaje que evidenciará cuales 

son las que tienen mayor incidencia en el mismo. 
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La importancia de este trabajo radica en que además de mos

trar que factores repercuten en la aparición de las LIMITA 

CIONES DEL TRABAJADOR SOCV,L EN SU DESE:M:PEÑO PROFESIONAL, 

abre la posibilidad de realizar nuevas investigaciones a -

cerca del tema para profW1dizarlo, lográndose así plantear 

nuevas alternativas con rr�ras a la solución de éste. 
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l. ANTECEDEKTES DZL PROBLE'1A 0E LAS LIMITACJONES DEL TRA

BAJADOR SOCIAL EN SU DESEMPEÑO PROFESIONAL EN EL CAM -

PO L�BOR�L, ESPECIFICAME�TE EL SZCTOR INDUSTrtIAL, L.�S

EMPRESAS DE SERVICIO E INSTITUCIONES DE SALUD EN LA

CIUDAD DL BARRANQUILL� 

La primera escuela de Servicio Social que se fundó en Co

lombia fué en 1.936, la cual se crea con iniciativa de Ma 

ría Carrulla Bogotana de cspÍrjtu filantrÓpjco, con de -

seos de poder realizar con mejor capacitación técnica las 

obras y programas de Asistencia Social (Servicio Social), 

esta escuela funcionó anexada al Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario. 

En plena época de eA-pansión de la industria en Colombia, 

el Trabajo Social surge con un marcado carácter asisten

cialista, influenciado por las escuelas Norteamericanas 

y Europeas particularmente de Belgica y España, se busca 

la asesoría de otras escuelas en América Latina especial

mente Chile que a su vez tomaba los esquemas de Europa. 

Posteriormente dentro de esta orientación se fundaron 

las escuelas de Trabajo Social en los principales cen -



tros de desarrollo como Bogotá, MedellÍn, Cartagena, Cali 

Bucaramanga, Manizales, y por Último Barranquilla. Estas 

ciudades concentraron tanto el mayor desarrollo indus 

trial como el mayor flujo de migraciones rurales; que ge

neran problemas sociales que pasan a constituirse en el 

centro de atención de los Trabajadores Sociales; los cua

les con medidas correctivas pretenden atender las disfun

cionalidades sociales, caracterizándose esta intervención 

por un enfoque eminentemente curativo-preventivo. 

A partir de 1.960 el Estado desarrolla mayormente una fun

ción intervencionista y planificadora para hacer frente 

a los problemas sociaJes. Formula planes de desarrollo 

qUe contemplan bastos programas de bienestar social, sa

lud, bienestar familiar, protección a la niñez, etc. Sec

tores estos dentro de los cuales paulatinamente va pene

trando el profesional de Trabajo Social a un nivel predo

minantemente de ejecución; como reflejo del proceso de de

sarrollo y la dinámica teórico-pedagógica de la profesión; 

el Trabajo Social tomó gran incremento para esta época. 

Las disposiciones legales reglamentarias para el ejerci

cio de la profesión de Trabajo Social en este contexto 

se produjeron desde fines de 1.960 por las acciones de 

profesionales de Trabajo Social que en pro de esta regla-
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mentación lograron su mayor expresión en la realización 

de los encuentros nacionales para la mencionada reglamen

tación, realizaron el primer encuentro en Barranquilla 

los días 20 y 21 de Junio de 1.975, convocado por el comi

té de Trabajadoras Sociales del Atlántico y Bolívar; el 

segundo encuentro tuvo lugar en Cali los días 21 y 23 de 

Octubre de 1.976 convocado por la asociación de Trabajado

res Sociales del Valle.del Cauca. Ambos eventos contaron 

con la participación de los Trabajadores Sociales de las 

diferentes organizaciones gremiales del país. En ellos se 

dió el contenido básico a la reglamentación de la profe -

sión mediante la elaboración del proyecto ley presentado 

ante el congreso y sancionado por el ejecutivo como ley 

53 de 1.977. Dicjembre 23. 

Si se tiene en cuenta que la formación profesional Colom

biana en Trabajo Social tiene un sistema universitario y 

que la mayoría de las escuelas surgen precisamente en una 

época de gran convulsión socio-política nacional y Latino.. 

americana que se plasma también en profundas modificacio

nes en el enfoque de las ciencias sociales en las uili ver

sidades podría sostenerse que la tendencia en términos de 

disposiciones y actitud ideo1Ógico-te6rica es reconceptua

lizadora, vale decir exponente de todos los avances y tam

bjén ,de todas las dificultades que significa ese intento 

17 



de ejercitar a través de la profesión J os patrones cj entí

ficos de las ciencias sociales comprometidas. Se trataría 

por lo menos de un conglomerado profesional, "inquieto y 

angustiodo", respecto a su papel en la sociedad. 

Pese a lo anterior, este proceso se ha caracterizado por 

ebullir al interior de los centros de formación, permane

ciendo la mayoría de las veces ajenos a ese proceso el 

profesional de campo, lo cual a ocasjonad o frecuentes en

frentamientos entre los recien egresados. Sin embargo es 

notorio el esfuerzo que en los Últimos años (1976-1979), 

hacen algunas facultades por establecer mayores vínculos 

con egresados, mediante la realización de cursos de actua

lización y complementación profesional sobre las áreas de 

intervención pr�ctica. 

Es a partir de 1.945 cuando por fin se logra la sistemati

zación del Servicio Social para desempeñarse como tal den

tro del campo laboral. El Trabajo Social en este campo se 

institucionaliza con la creación de la escuela de Serví -

cio Social en MedellÍn, auspiciada por la ANDI-Asociación 

Nacional de Industriales, quienes se interesaron gracias 

a la trayectoria que había tenido el Trabajo Social en di

cho campo en otros países como Estados Unidos. 

18 



En 1.960-1.965 surge a la par con el crecimiento de la pro

ductividad y el avance industr.ial una modificación del Tra

bajo Social en cJ campo laboral; los Trabajadores Sociales 

que:, hasta el momento se habían desempeñado en colaboración 

y coordinación con los departamentos de personal ahora pa

sarían a vincular su acción con el departamento de relacio

nes industriales. 

Con dicha modiÍicación se dá una mayor capacitación a l.os 

Trabajadores Sociales mediante seminarios sobre administra 

ción programados por la OEA. 

Para el avance industrial se constituye en una necesidad 

imperiosa tener en los departamentos de ralaciones indus

triales de las diferentes empresas profesionales que pre

tendieran lograr UTl máximo de rendimiento en la product.i vi

dad de los trabajadores, a cambio de proporcionarle un 

"bienestar social" tanto a los trabajadores como para sus 

familias. Ese bienestar consiste en brindar las condicio

nes y energías indispensables para que el obrero pueda de 

sempeñarse y rendir al máximo en el menor tiempo posible. 

Es necesario entonces brindar mejores condiciones en la sa

lud y otros servicios a los obreros para que tengan un ma

yor rendi�iento en la fábrica, industria, empresa, aumen -

tando así la jornada de trabajo y en Última instancia lo-
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grar la intensificaci6n de la productividad y por ende ob

tener una mayor taza de ganancias. 

El Trabajo Social en salud en nuestro país surge en una 

etapa determinada del desarrollo capitalista ante la nece

sidad de buscar formas de acción social que garanticen el 

bienestar social y la salud de los grandes conglomerados 

humanos, y ante la ineficiencia del Estado para dar res -

puestas satisfactorias a los sectores de trabajadores, ac

ciones que se hacen indispensables debido a las contradic

ciones que genera el sistema capitalista. El quehacer pro

fesional ha sufrido cambios cuantitatjvos y cualitativos 

como resultado de dos elementos importantes; por un lado 

las necesidades producidas por el tipo de desarrollo del 

país y los cambios ocurridos en su dinámica, y por otro 

los avances, crisis y replanteamientos generados al inte

rior de las ciencias sociales y del comportamiento. El 

Trabajo Social en salud ha evolucionado a la sombra de 

los cambios, instrumentos e ideologías que sustenta las 

políticas, planes y programas del Estado. 

La acción del Trabajo Social en salud en un comienzo fue 

asistencialista; a medida que el sector salud se moderni

za, Trabajo Social comienza a ser un elemento de apoyo y 

sus acciones se centran al nivel de la prevención de los 
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indjviduos en este aspecto. 

Las escuelas de Servicio Social en Colombia han tenido co-

mo modelo de acción práctica los hospitales y los centros 

seccionales de salud en el país. 

Desde 1.969, el Trabajo Social en salud ha venido cuestio-

nando el carácter de su ejercicio y el por qué de sus ac-

/ / 

ciones; desde esa epoca se ha incrementado un gran numero 

de profesionales en un ejercicio reconceptualizado y si -

gue haciéndolo con respecto a su práctica, proponiendo 

conceptos y normas que guíen su desarrollo profesjonal. 

Desde 1.974 se hace la reformulación de los conceptos que 

antecedjeron aJ Trabajo Social an salud, transformándolos 

a un nuevo concepto y a la aplicación del método cientÍfi-

co en Trabajo Social en este campo. 

El sector salud Colombiano es un sistema abier

to, extenso que se caracterizaba por llila desor

ganización interna arbitraria, caótica. 1

1. SANTAMARIA, E. Alberto. Trabajo Social en Salud Modelo

de intervención, s. Editorial. Bogotá Colombia. 1978.

P. 22
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En general el papel del Trabajador Social ha sido concebi-

do en su posición en el ejercicio científico bajo cuatro 

corrjentes principales: 

a. Se considera como un arte y como tal dotados

de unas técnicas propias.

b. Se consj dera como u.Da ciencj a, con un campo de

conocimiento propio e independiente objeto

científico.

c. Se considera como una teoría científica para

transformación de un aspecto de la realidad

material. Así es u..T1a ciencia aplicada.

d. Se considera como un aparato transmisor de

ideologías orientadas al ajuste, como tal debe

desaparecer.
2

Le corresponde al Trabajo Social el conocimjento de los 

sistemas de modificación de las relaciones sociales que 

los hombres establecen en una situación determinada, bus-

ca establecer sistemas de organización y modificación en 

los diferentes niveles como son interpersonal, intergru -

pal, comunitario e institucional a través de los cuales 

se generan, distribuyen y modifiquen los componentes sa -

tisfactorios de un bien o servicio público; el Trabajador 

2. IBIDEM. P. 24
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Social estudia, diagnóstica y trata las necesidades socia-

les de individuos, grupos, comunidades sujetos a la aten-

ción en una árEa específica del bienestar social. 

El Trabajador Social en salud está ligado desde 

su origen al paciente y a su medio farrülJar con 

un papel marginal a la acción médica que busca se 

guir las ordenes del médico, la dieta prescrita, 

precausiones a tomar en el tratarrQento del pacien-
3 

te. 

Los Trabajadores Sociales en salud están ubicados en casi 

su totalidad en el �rea apljcativo de atención a las per-

senas como parte del servicio ambulatorio de cor:sultas ex 

ternas de hospitales universitarios y regionales e insti-

tuciones de rehabilitación y en los servicios de hospita-

lización en los hospitales universitarios. En esta área 

han venido desarrollando tradicionalmente funciones de 

clasificación socio-económica del paciente, reubicación 

de los mismos en instituciones de bienestar social. 

Estas funciones han sido consideradas por diversos en -

cuentros de Trabajadores Sociales como funciones auxilia-

3. SANTAM�RIA, E. Alberto. Op. Cit. P. 38.
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res cuyo ejercicio por parte de Trabajadores Soc�ales se 

reducen a W1a subutilización crónica del recurso. 

En los puestos de dirección se encuentran Trabajadores So

ciales ubicados en niveles seccionales en los departamen -

tos de Cundinamarca, Antioquia, .ll.tlántico, Sucre, Distrito 

Especial, Boyaca, Santander, Nariño, Magdalena, Cordoba, 

Risaralda, Chocó, Guanía, Casanares, San Andres y Meta; 

con funciones relacionadas con la supervisión de profesio

nales y auxiliares de Trabajo Social, vigilancia y control 

de instituciones de bienestar social que funcionan dentro 

del sector investigación social y programas de participa -

ción de la commüdad. 

Los pioneros de Trabajo Social en la ciudad de Barranqui 

lla fueron egresados de la universidad Pontificia Boliva -

riana de MedellÍn, la universidad de Cartagena y otras; 

esto fue para los años de 1,956 entre los cuales se pueden 

mencionar a Doña Marina Passo, Graciela Perez, Helena de 

Marenco, Teresita Franco, Rut Escorcia, Doray Arrieta, Ju

lio Lemon, desde ese entonces estos profesionales tomaron 

los primeros contactos entre ellos mismos, se encargaron 

de divulgar la profesión de Trabajo Social que era poco co

nocida en la ciudad en los diversos campos donde esta pue

de accionar, fue así a través de esta actividad que deci -
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dieron integrarse en una asociación a nivel del Departa 

mento, Íormando la asociación de Trabajadores Sociales 

del Atlántjco. 

Desde 1.965 comenzaron a asistir a los congresos de Traba

jo Social realizados en otras ciudades como Bogotá, Mede

llÍn, Cali y o�ras. 

En Barranguilla una de las primeras instituciones del sec

tor laboral que vincularon al Trabajador Social a sus ser

vicios es el Instituto de Crédito Territorial, entidad és

ta que a partir de 1.942 establece el departamento de Tra

bajo Social. 

Debido al crecimiento acelerado del problama de la vivien

da en nuestro país, el Estado Colombiano piensa en la co

laboración del profesional de las ciencias sociales que 

cuenta con los recursos, métodos y técnicas adecuadas; en 

este caso el Trabajador Social el cual por poseer esos re

cursos y esas técnicas puede participar en el estudio de 

la problemática de la vivienda, en la planificación., eje

cución, selección de las personas que van a ser sujetos 

de los programas de vivienda ya sea este individual o co

lectivo. 
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El Traoajador Social realiza estudios familiares, socjo

económicos que sirven para la mismd selección o para cono

cer las carac�erísticas socio-económicas y culturales de 

la po�lación que va a ser sujeto de los planes de vivien

da. También eJ Trabajador Social debe concientizar a la 

población que va a participar en esos programas, haciendo 

que éstos logren cambiar una serie de valores negativos, 

logrando que éste sea un factor importante en el desarro

llo armónico de la familia. 

2ntre otras de las instituciones que abrieron el campo de 

Traba jo Social está el SEK!, que crea el departamento ce 

Trabajo Social en 1.962. 

En 1.968 otras instituciones como el Banco de Rogotá, Ce

lanese, la Eléctrificadora del Atlántico, Láminas del Ca

ribe, Monómeros, INEM, Escuela de Bienestar Social de la 

Policía, abren el departamento de Trabajo Social con pro

fesionales egresados de las diversas universidades y es 

cuelas de Servicio Social (Trabajo Social) del país. En 

1.969 Comfamiliar también crea este departamento para las 

personas afiliadas a la institución; actualmente cuenta 

con los servicios de tres Trabajadoras Sociales. 

En 1.973 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

26 



a trav�s de sus secciones de promoción social, Asjstencia 

Legal, Ley 27, Nutrición, Administración y Finanzas, busca 

los servicios del profesional de Trab ajo Social, para que 

éste dentro de la secci6n de Promoción social logre lle -

var a cabo el objetivo propuesto en ésta; como es el de 

lograr cambios de actitud en la comunidad para el mejora

miento de la vida familiar en los aspectos biológicos, psi

cológicos y sociales. Así como la colaboración que puede 

prestar este profesional en las otras secciones. 

En el área de la salud fué el Hospital de Barranquilla la 

primera institución que organizó el departamento de Traba

jo Social, el cual se constituyó en instrumento de práct� 

ca de la universidad de Cartagena, para los años de 1.960, 

a donde venía� a prácticar los estudiantes de la facultad 

de medicina y Trabajo Social; tomando más tarde este hos

pital el nombre de Hospital Universitario por ser campo 

de práctica de los estudiantes, ésto fue decretado por el 

Ministro de educación, para lo cual el ICFES le exigió al 

hospital de Barranquilla que creara el departamento de 

Trabajo Social; la primera Trabajadora Social de esta ins

titución fue la señora Judith de Soto, egresada de la uni

versidad de Cartagena; la segunda institución en fundar 

el departamento de Trabajo Social en el área de salud fue 

el Hospital Mental en 1.962. 
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en 1. 970 por la urgente necesidad de llevar U..'l co:r:trol so

bre los pacientes atendidos (niños lisiados o limitados) 

la Clínica de Rehabilitacjón Infantil (Cruz Roja-Club Ro

tario de Barranquilla) abre el campo de Trabajo Social, 

siendo la primera Trabajadora Social la Licenciada Carmen 

Morales egresada de la universidad de Cartagena. 

En 1,974 se establece la facultad de Trabajo Social en la 

universidad Simón Bolívar de Barranquilla, la que se vino 

a sumar a las divisiones de sociología, derecho, economía 

y ciencias de la educación, complementando ésta el cuadro 

de los programas de ciencias sociales que los fundadore.s 

de la universidad aspiraron a organizar desde el primer mo

mento, con una visión filosófica ajustada a los intereses 

y posibilidades de los sectores populares. 

Uno de los pioneros de la facultad de Trabajo Social es el 

Doctor Leonelo Marte, quien fué el primer decano de ésta, 

a pesar de no ser él Trabajador Social asumió la implemen

tación de contactos institucionales que permitieron la vin

culación de los primeros profesores de la facultad y las 

primeras instituciones que sirvieron de campo de ex-perien

cia como fueron: el Instituto de Crédito Territorial, el I

NEM, Hospital Mental, Monómeros, Clínica de Rehabilitación in-
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fantil y otras. 

1 • 1 • PROBLE:MA 

El problema, consiste en conocer la naturaleza y el por -

qué de las limitaciones que encuentra el Trabajador Social 

en los campos de su acción profesional y cómo incide la no 

comprensión de la estructura socio-económica e institucio

nal, la insuficiente Integración Interdiciplinaria de 

las diversas áreas de las ciencias sociales y la falta de 

creatividad del Trabajador Social, en la limitaciones y 

obstáculos que encuentra en los diversos campos dondE:' és

te acciona; en este caso el campo laboral, específicamen

te el sector industrial, las Empresas de Servicio e insti

tuciones de salud de la ciudad de Bar�anquilla. 

l. 2. OBJETIVOS

Como objetivos generales y específicos se plantearon los 

siguientes: 

a. Conocer y determinar la incidencia de los factores ta

les como la no Comprensión de la estructura socio-económi

ca e institucional, la falta de integración interdiscipli

naria y la falta de Creatividad del investigador social en 
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las limitaciones que tiene el Trabajador Social en su de

sempeño profesional, con el fin de analizar cuáles son sus 

deficiencias y las fallas que han contribuÍdo al origen de 

las reconocidas limitaciones y trotar en lo pos�ble de 

conseguir una motivacíón que despierte en los Trabajadores 

Sociales del futuro el desempeño conciente de la profesión 

de Trabajo Social. 

b. Lograr a través de esta investigación el descubrimien

to de las causas que hacen que el Trabajador Social no 

realice una labor eficaz, con el fin de que éste, en for

ma conciente trate de superar los obstácuJos que impjden 

la eficiencia de su intervención profesional en los cam -

pos donde labora y de este modo responda a las exigencias 

del Trabajo Social Reconceptualizado. 

c. Conocer cuáles son los factores más comunes que limi -

tan al Trabajador Social dentro de su campo de acción con 

el fin de determinar claramente cuáles son los que más es

tán incidiendo en estas limitaciones. 

d. Conocer en qué forma se constituye el factor Falta de 

Inte�ración Interdisciplinaria en una limitante para el 

desempeño del Trabajador Social con el fin de descubrir 

cuáles son las deficiencias que no perwiten esta integra-
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ción. 

e. Analizar las causas que contribuyen a que el Trabajador

Social tenga limitaciones y su accionar responda más a las 

exigencias institucionales que profesionales, con el fin 

de realizar un diagnóstico adecuado y analizar que facto

res condicionan esta situación. 

f. Determinar cuáles factores intervjenen en las limitacjo

nes del Trabajador Social con el fin de tener bases para 

plantear alternativas con miras a la superación de estas 

limitaciones. 

1.3. VARIABLES DEL PROBLEMA 

Como eje principal de la investigación se torraron en cuen

ta variables como la no comprensión de la estructura socio

económica e institucional, la falta de creatividad del Tra

bajador Social y la falta de integración interdisciplina 

ria de las diversas áreas de las ciencias sociales, las 

cuales articuladas con las variables asociadas permitieron 

extraer la información necesaria para entrar a teorizar el 

problema. 
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1 . 4. HIPOTES::: S 

Aspectos tales como la no comprensión de la estructura so

cio-econ6mica e institucional, la falta de integraci6n in

terdisciplinaria y la falta de creatividad del Trabajador 

Social son factores que están incidiendo en las limitacio

nes que tiene este profesional en los campos donde acciona 

específicamente en las instituciones que constituyen el ob

jeto de estudio, como son las que se encuentran ubicadas 

dentro del sector industrial, las empresas de servicio y 

las instituciones de salud. 

1 • 5 . .M.ETODOL03 IA 

Teniendo en cuenta que la metodología del Trabajo Social se 

adapta cada vez más a la concepción dialéctica de las cien-· 

cias sociales y siguiendo lo preceptuado por el materialis

mo histórico, se logró hacer uso de una metodología que nos

perrnitió abordar el problema y extraer elementos teóricos 

fundamentales que favorecieron la integración entre la fuen

te teórica y la experiencia práctica, lo cual revistió de 

hecho un aporte valioso para el desarrollo del estudio ya 

que se logró obtener una información que permitió canse -

guir el propósito de la investigación. 



2. EL F}\CT02 ESTRUCTURZ\ SOCI0:2CONOMICA E INSTITUCIONAL,

SU INCIDENCIA EN L.l\S LIMITACIONES DEL TRARZ\JADOR SO -

CIAL EN SU DESE.MPEÑO PROFESIO!'JAL 

2 .1. ESTRDCTlJRA SOCIOECONOMICA 

Se define la Estructura como una totalidad articulada com-

puesta por un conjunto de relaciones internas y estables 

que son las que determinan la función que curr.plen los eJe-

mentos dentro de una totalidad. 

El conjunto de las relaciones de producción constituyen 

la estructura económica de la sociedad, este conjunto de 

relaciones de producción comprende; las formas de propie-

dad, las relaciones entre ellas dinamizadas entre los hom-

bres en el proceso de producción y la forma de distribu -

ción de los bienes materiales. 

El progreso histórico es el desarrollo de la sociedad por 

., 

si misma determinado por las leyes sociales y el modo de 

producción de los bienes materiales, a través de la acti-

vidad de los hombres, los cuales al reproducir su fuerza 



de trabajo constituyen eJ eJe principal del avance de la 

humanidad en la escala del progreso social. 

El progreso sociaJ también se manifiesta con un caré:lcter 

antagónico, en donde se dá una extrema desigualdad entre 

los grupos que componen la sociedad; así este carácter an-

tagónico deJ progreso social demuestra que en toda socie -

dad dividida en clase aparece un grupo dominante (minorita-

rio) y otro oprimjdo (mayoritarjo). En determinadas fases 

deJ desarrollo de la producción ha sido y es inevitable el 

antagónismo pues, como afirmó Marx "sin antagónismo no hay 

progreso. Tal es la ley a la que se ha subordinado hasta 

nuestros días la civilización. 4

Las relaciones que los hombres establecen entre sí en eJ 

proceso de trabajo determinan el carácter que toma ese pro-

ceso en una sociedad históricamente determinada. Así en to

do proceso de producción se establece un determinado tipo 

4. KELLE. V, Y KOVALZON. M, Meterialismo Histórico. Ensa

yo sobre la teoría Marxista de la Sociedad. Editorial

Progreso. Moscú 1.972 P, 332.

3,g 



de relaciones entre los agentes y los medios de producción 

relaciones que están lígadQs a las características del pro

ceso de trabajo (división técnica del trabajo, tipo de coo

peración, ccracterísticas técnicas del mismo trabajo). Es

tas relaciones se caracterizan por el tipo de control o do

minio que los agentes de la producción pueden eje!"cer so -

br8 los medios de trabajo y el proceso de trabajo. Todo 

proceso de producción no sólo produce bienes materiales, 

sino que tawbién producen y reproducen sus condiciones so

ciales de producción, es decir, reproduce constantemente 

las relaciones de producción dentro de las cuales opera el 

proceso de producción. Así, al mismo tiempo que produce 

mercancías, reproduce las relaciones sociales de produc -

ción; el capital y el trabajo asalariado. Las relaciones 

sociales de producción no pueden ser consideradas solamen

te como relaciones entre los hombres, sino que éstas son 

también relaciones entre agentes de la producción, es de

cir, entre individuos que tienen una función la cual de -

termina los bienes materiales que dependen de la forma de 

como se relaciona con los medios de producción (propieta

rios de los medios de producción y productores directos). 

Estas relaciones de producción son relaciones que se esta

blecen independientemente de la voluntad de los hombres, 

y como tales corresponden a un grado determinado del desa

rrollo de las fuerzas productivas materiales. De ahí que 
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surjan las desigualdades sociales qué son generadas por 

el desenvolvimiento de la economía en cualquier formación 

social donde existe apropiación individual sobre los me -

dios de producción. 

La reproducción de las condiciones de existencia en el ca-

so de la sociedad capitalista comprende tanto la reproduc-

ción de las condiciones materiales como la producción de 

su estructura de clase y sus patrones de dowinación polÍ-

tica e ideológica, permitiéndo así reproducir los medios 

de producción y las fuerzas de trabajo, reproduciéndose 

ésta como clase proletaria y por lo tanto se reproduce la 

estructura social del capitalismo a partir de la reproduc-

ción de sus relaciones de producción (proletariado, bur -

guesía). Las relacjones de producción se expresan como po-

deres de clase ligados a las relaciones políticas e ideo-

lógicas de la sociedad. La reproducción de estas relacio-

nes permite que una de las clases sea poseedora de los me-

dios de producción, por lo tanto dominante y la otra des-

poseída de estos medios y dominada, la cual se ve en la 

necesidad de vender su fuerza de trabajo en condiciones 

desventajozas. 
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2.2. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

Se puede definir como el conjunto de organismos fundamen

tales establecidos en una sociedad, teniendo en cuenta 

los dos niveles de ésta como son: La Estructura Jurídico

política y la ideología; correspondiendo a la primera el 

Estado y el derecho, y a la segunda las llamadas formas 

de conciencia social. A su vez la Estructura Jurídico-po

lítica está constituÍda por aparatos instjtucionales y 

normas de la sociedad, las cuales forman parte de la su -

per-estructura y varían en relación con la estructura e

conómica que le sirve de base. 

Al estudiar el modo de producción de bienes materiales o 

sea lo que se ha denominado proceso de producción, se ha 

podido observar que basta definirlo como el proceso de 

trabajo que se dá dentro de las determinadas relaciones 

sociales de producción que son las que lo hacen posible, 

además en la constitución de estas relaciones intervienen 

elementos de la sociedad, los cuales no podrían mantener 

estas relaciones en vigor sin un consentimiento explícito 

o implícito de los miembros de una sociedad y de sus ins

tituciones. 

La Estructura Institucional puede ser de diversos tipos, 
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así se encuentr2n empresas que SE: clasi::=jcan de acuerdo a 

su función o actividad, a su propjedad u constjtución pa

trimonial, a su organizacjón, al grado de necesidad de sus 

tipos de productos y a l� fo�m� jurídica. De acuerdo a la 

clasiÍicación anterior de las empresas se puede incluir en 

la primera a aquellas instituciones que se preocupan por 

prestar un servicio a la comunidad y aquellas que están en 

el sector industrial o productivo, es decir, las que se o

cupan de transformar las materias primas y ponerlas al ser

vicio del hombre. De acuerdo a la segunda clasifjcación se 

puede decir que hay instituciones públicas, privadas y mix

tas. 

Hay instituciones que se dedican completamente a la parte 

productiva (industriales), instituciones de servicio e ins

tituciones de salud; así dentro de las instituciones que 

constituyeron la Unidad de Observación, están las dedicadas 

a la producción de bienes materiales (sector industrial) 

las siguientes: MON01'1EROS, DUPONT DE COLOMBIA, CEMENTOS DEL 

CARIBE, DISTRAL S.A., ALUMINIO REYNOL, CERVECERIA AGUILA, 

ETERNITH, L�MINAS DEL CARIBE, GRACETALES, PIZANO S.A.; en

tre las instituciones de servicio incluyendo las del sector 

salud encontrarnos: CO:MFAMILIAR, Rll.NCO DE B03ITTA, BANCO CAFE

TERO, BANCO DE COLOMBIA, ELECTRIFICADORA DEL ATL�N�ICO, INS

TITUTO DE CREDITO TERRITORIAL, INSTITUTO DE BIENESTAR FAMI -

LIAR, EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES, TELECOM, TERMINAL MARI-
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TIMO Y FLUVIAL DE BARR?\,.NQUILLA, EL SENA, RECREAR LIMI'I'ADA, 

POLICIA NACIONAL, TELEFONIC-2\, INSTITUTO DE LOS SEGUROS SO-

CLZ1,LES, CLINICA DE REHABILITACION INFANTIL, HOSPITAL DE 

BAR...�l\:QUIL"'f .. ;; , HOSPITAL :MENTAL, HOSPITAL PSIQUL:i,TRICO SAN 

RAFAEL, INSTITUfO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI), CLINICA 

BAUTISTA, CLINICA DEL CARIBE, HOSPITAL }1-ETROPOLITANO, CLI-

N ICA DEL TERMINAL, HOSPITAL NifüO JESUS, CEJ\'"TRO TERAPEUTICO 

(UCLAD), y BENEFICENCIA DEL ATLANTICO. 

En estos sectores de la economía es donde claramente se 

determinan las contradiciones en el seno de las clases que 

configuran la estructura de una sociedad como son: las esis-

tentes entre los trabajadores del campo frente a los tra-

bajadores urbanos, los empleados en general frente a los 

obreros industriales; los obreros y empleados de las ramas 

más concentradas y penetradas de la economía, por eJ ca 1)i-
1. 

tal imperialista frente a los trabajadores menos concentra-

dos y con mayor gravitaci6n del capital local. Contradic-

ciones éstas que son manifestaciones del antagonismo que 

existen entre las clases fundamentales ( burguesia y prole-

tariado) en las formaciones sociales capitalistas. 

En estos sectores de la economía también aparecen los lla-

mados agentes de la producci6n, o sea todos aquellos indi-

viduos que participan de una y otra forma en el proceso 
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de p:-oducciÓ1i de bienes ma�eriales, en cuya denominación 

se encuentra la siguiente clasificación: desde el punto de 

vi$ta técnico y desde el punto de vista social, ubjcando 

en la primera Jos trabajadores directos y los trabajadores 

no directos, es decir, los asalariados en términos de in -

greso, condiciones laborales y seguridad social, etc. En 

la segunda clasificación se ubican los trabajadores no pro

pietarios de los medios de producción, es decir, los dedi

cados a administrar y los que están a nivel de mandos me -

dios; es así, como los agentes de la producción están de -

terminados por las funciones que tienen dentro del proceso 

de producción (función técnica-función social), observándo

se que el obrero es, desde el punto de vista técnico un 

trabajador directo y, desde el punto de vista social, un 

trabajador privado de los medios de producción; y el capi

talista, desde el pu,�to de vista social es propietario de 

los medios de producción y desde el punto de vista técnico 

un trabajador no directo. 

2.3. RELACION DE ESTAS DOS. VARIABLES Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROBLEMA 

2.3.1. Relación de las Variables 

La sociedad, además de poseer una estructura económica y 
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una estructura ideológica determinada posee una estructu-

ra institucional o sea, un conjunto de aparatos institu -

cionales y normas destinadas a reglamentar el funciona -

miento de la sociedad en su conjunto, así, se encuentra 

que la estructura jurídico-política la constituye los apa-

ratos institucionales y las normas de la sociedad, las 

cuales a su vez forman parte de la super-estructura. 

Tornando en cuenta los conceptos anteriores se encuentra 

una estrecha relación en ellos de lo cual sacando un resu-

mén se observa que la estructura económica al jgual que 

la estructura institucional de la sociedad constituyen 

las bases para que se dé el progreso social. 

Dichas categorías desde el punto de vista dialéctico afir-

man que el desarrollo no se reduce a una simple modiÍica-

ción sino que es "un movimiento progresivo, un movimiento 

en línea ascendente, partiendo de lo inferior para ir a 

. 5 lo superior". 

5. IBIDEM. P. 322,
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Dado que la base del desarrollo social es la pro

ducci6n, es natural que precisamente en ella se 

deba buscar el criterio objetivo del progreso so

cial, es decir, el Índice gue permita valorar ob

jetivamente las difE:rencias que surgen en el proce

so histórico y determinar en que grado de desarro

llo se halla una sod edad. 6

El eje principal del avance de la humanidad en la escala 

del progreso social, lo constituyen el desarrollo de las 

fuerzas productivas puesto que en ellas el hombre ha im-

puesto su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza y 

las posibilidades que se presentan al desarrollo social 

del género humano. Este criterio permite expresar el ca-

rácter objetivo, definir y valorar la situaci6n de una u 

otra estructura socio-económica en la escala del desarro-

llo social. Así se observa que es más progresivo el sis-

tema de las relaciones económicas que corresponden a las 

fuerzas productivas desarrolladas, el cual brinda un cam-

po más basto y crea más estímulo para el progreso de las 

fuerzas productivas. 

6. Op. Cit. p. 327.
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La ciencia considera gue los intereses y las necesidades 

rr.ismas ael hombre son producto de la historia incluyendo 

el desarrollo de la producción. Hecho que hace posible 

co�prender el progreso de la sociedad como desarrollo del 

hombre. Dicho progreso histórico es el desarrollo de la 

sociedad por sí misma determinado por las leyes sociales 

y realizado a través de la actividad de los hombres. 

Con eJ advenimiento del modo de producción capitalista, 

se abre paso a formas de producción capitalista, lo que 

trae aparejado una división de la sociedad en clases y 

co� ellos la mayor contradicción del propio sistema. Es

tas clases y grupos sociales tienen intereses sociales 

contradictorios y en la práctica profesional el Trabaja

dor Social no está exento de estos intereses, ya que és

te se desenv�elve en el seno de esta sociedad y se subor

dina a los mismos. La historia de la sociedad es la histo

ria de sus modos de producción, que produce no sólo estra

tiÍicación sino ciencia, técnica, arte, ideología, etc, 

que le son pertenecientes. 

El Trabajador Social como profesional intelectual tiende 

a reforzar los proyectos que se vinculan a los intereses 

de las clases fundamentales (burguesía-proletariado). En 

este sentido es que se afirma que toda práctica profesio

nal tiene necesariamente una dimensión política indepen-

43 



diente de la voluntad y concjencia del profesional, en la 

medida que se incerta en la sociedad, se constituye en el 

ente que opera políticas que traduce intenciones y objeti-

vos y que contribuye necesariamente a la consolidación de 

los intereses de las clases fundamentales, es entonces, 

donde la profesión adopta posiciones antagónicas por di -

chos intereses, y tiende a ser elegida por aquellos que 

tienen una posición dominante. 

La opción que tiene el Trabajador Social en favor de los 

intereses de una de las clases fundamentales de la sacie-

dad se puede expresar en las siguientes tendencias; la 

primera es la apolítica que no entiende el verdadero carác-

ter de la práctica profesional, y cree que el Trabajador 

Social sólo actúa por encima de los conflictos y'antago -

nismos de clase. 

Dicha tendencia no percibe el papel que desarro

lla las políticas sociales como instrumentos le

gitimadores de los intereses dominantes y su ac

ción en la re-creación de las condiciones de ex

plotación de las clases dominadas. 7

7. CELATS, ALAETS. Acción Crítica,revista 6. Diciembre

1.979. Lima Perú. P. 35.
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La se,;:runda tendencia es aquella cuya visión sobre la prác-

tica es absolutista o sea que dicha práctica es determina-

da única y exclusivamente por los intereses de la clase 

dominante. 

La consecuencia natural de esta posición es el es

tablecimiento de una dicotomía entre la práctica 

profesionaJ institucional identiÍicada únicamente 

con los intereses dominantes y la práctica identi-

. d 
' 

d . a 8 fica a con los intereses e la clase dominaaa. 

Esta tendencia considera el hecho de que los intereses so-

ciales están en una confrontación contradictoria, pero no 

contempla que los mismos penetran todas las instancias de 

la sociedad y por lo tanto las instituciones y la prácti-

ca profesional expresan necesariamente las contradiccio -

nes de la sociedad y los intereses de aw�as clases socia-

les 

Una tercera opción versa en la incomprensión que aparece 

expresada en la tendencia para la cual el profesional com-

prometido a accionar aparece y sirve de canal, a través 

de los cuales el Trabajador Social tiene que forjar su ac-

8. Ibidem.
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ción de compromiso. 

Esta posición tiende a reforzar el trabajo insti-

tucional como un bloque unitario sin comprender 

que estas �rechas son la expresión misma de las 

contradicciones vigentes en las instituciones.9 

En este ámbito, el Trabajador Social debe incentivar el 

proceso participativo de la comunidad en la atencjón de 

los problemas que le a::=--ectáñ, en el marco dE� problemas ins-

titucionales, lo cuai exige crear arr�ientes favorables a 

su aceptación, propósito que incide en el plano de las ac-

tjtudes, dirjgido a promover corrientes de identificaci6n 

popular con las políticas del Estado, con el fin de viavi-

lizar sus programas los cuales e2<.-presan los intereses de 

la acumulación capitalista. 

Frente a estas diferentes tendencias es importante com -

prender que el ejercicio de la práctica profesional debe 

ser la síntesis teórico-práctica que confrontada de mane-

ra directa con la realidad que precisa respuestas profe-
' 

sionales a las necesidades que se derivan de la misma, es-

ta práctica profesional puede ser a nivel profesional ins-

titucional, político-partidaria, de organización gremial, 

9. Op. Cid.



etc, unas y otras están nolarizadas por iritereses antagÓ-- � . 

nicos y se mueven dentro de la acción contradictoria de 

las fuerzas sociales. 

2.3�2. Incidencia de éstas en el Problema 

Tomando los conceptos de Estructura Socio-económica y Es-

tructura Institucional se hace factible deducir como inci-

den una de ellas sobre la otra y a su vez éstas en el pro-

blema de las LIMITACIONES DEL TRqBAJADOR SOCIAL EN SU DE-

SE1'íPEÑO PROFESIONAL. La Estructura socio-económica al 

jgual que la institucional son concebi:las como el conjun-

to de organismos fundamentales de una sociedad, los cua -

les se constituyen a partir de unas relaciones sociales 

de producción que son dinamizadas por los mismos hombres 

y responden a los intereses de la clase poseedora de los· 

medios de producción lo gue determina el tipo de relacio-

nes de los distintos grupos o fragmentos que conforman 

una sociedad. Se puede observar entonces la marcada in -

fluencia e incidencia del factor socio-económico sobre la 

estructura institucional, puesto que es el factor socio-

económico el que determina las relaciones sociales.las 

cuales se dán a través de las relaciones que nacen en el 

seno de una institución y que se establecen para producir 

y reproducir bienes materiales mediante la fuerza de tra-
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bajo del hombre. Es aquí donde se puede anotar que al con

cebir la influencia y por ende la dependencia que tiene 

un factor sobre eJ otro en este caso la estructura institu

cional donde se produce a través de unas relaciones socia

les de producción utilizando para ello el potencial humano 

tanto �ísico como intelectual con el objetivo de �eprodu -

cir sus bienes materiales, situación que como ya es sabido 

se dá en condiciones desventajosas para la parte desposeí

da de los medios de producción, aquí se ubica al Trabaja -

dor Social el cual también vende su fuerza de trabajo y 

encuentra limitaciones ya corno se puede observar, el Tra -

bajador Social al vender su fuerza de trabajo de inmediato 

está subordinándose puesto que al entrar a desempeñarse en

cuentra que hay políticas dentro de una institución que es

tablecen para lograr objetivos que se hacen precisamente 

con el fin de reproducir los bienes materiales y económi -

cos del capitalista. 

Esta circunstancia hace que el profesional no sólo el Tra

bajador Social, sino todos aquellos que poseen conocimien

tos que pueden poner al servicio de una institución enea -

minen sus funciones hacia la misma política que la institu

ción tiene, lo que de hecho nos está demostrando que en 

la mayoría de los casos, el proÍesional tiene que respon -

der más institucionalmente que proÍesional, ya que 
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si n�ese lo contrario eJ empresario o eJ ca.pi ta lista cuyos 

objetivos son los de producir y reproducir sus riquezas y 

por ende su poderío en todos los sentidos (político, so -

cial), no d�ria cabida a profesionales que al entrar en 

su institución y desarrollar sus Íunciones sólo contribu-

yeran al Bienestar Social de los desposeídos y no a los 

intereses del duerio de los medios de producción. 

El Trabajador Social generalmente al integrarse a los ser-

/ . vicios de una institución lo hace con la finalidad unica 

de servir al sistema existente ( capitalista); para corre-

gir sus probler:ias disfuncionaJ.es de tal manera que, 

pr6ctica, objetivos, metodología v funciones ne son 
.. 

mas

que elaboraciones históricas que tuvieron su origen en el 

seno del �ismo, por tal raz6n se observa que el Trabaja -

dor Sociul 2.ctual vi ve en const.antes contradicciones, que 

son determinadas por el Íactor socio-económico y el hom -

bre mismo. 

Los objetivos económicos del capitalismo no condu

cen al desarrollo integral del hombre. La activi

dad económica no tiende a satisfacer las necesida

des básicas, ni tampoco buscan el bi enesta.r int e-
,, 10gral de este. 

1 O. MOLINA, }\delina y otros, Ciencia Social y Traba jo So-
x 

cial. Editorial Greco, Caracas, 1,976. p. 96 



El capitalismo necesita del surgirr�ento de las ciencias es

pecializadas que entrarán de :lleno a camuflar y restructu

rar artificialmente la unidad entre la producción y el hom

bre, entre la economía y la sociedad deteriorada por el 

sistema, es entonces cuando aparece en escena el Trabajo 

Social para orientar los progresos científicos y las inves

tigaciones para obtener mejores condiciones de vida de la 

población "asegurándole así el bienestar integral" del hom

bre que habita esta sociedad, entendiendo como bienestar 

la satisfacción de las necesidades básicas como es salud, 

alimentación, vivienda, descanso, trabajos remunerados jus

tos, seg-U1:-os sociales y un ár:1bi to de libertad propicio pa

ra rn2yor creación y productividad social material. 

Entre las tareas del Trabajo Social actual están lograr 

disminuir tensiones, y garantizar condiciones para el dis

frute de un bienestar social, que en primera instancia son 

productos del· sistema, porque en ningún momento sus objeti

vos y fundamentos van a estar a favor del trabajador sino 

por el contrario buscar satisfacer los intereses del sis

tema; y en segunda instancia el Trabajador Social es llama� 

do para reforzar los intereses de la institución que expre

sa fu..Ddamentalmente los intereses opuestos, es decir, a 

los de los grupos mayoritarios. Dicha contradicción coloca 

a este profesional en una situación comprometedora ya que 

50 



al entrar a la instituci6n o responde a las exigencias de 

los intereses institucionales o cumple con las exigencias 

de la profesjón. 

Para el sistema capitalista es lógico idealizar unos prin

cipios que tuvieran como fundamentación las bases capita

listas, corno son la individualidad, la competencia, la a.

ceptación, la libertad, la democra�ia, etc. Especialmente 

el de la igualdad de oportunidades para todos, ya que és

te encierra contradicciones, pues es antagónico proponer 

postulados de igualdad en una sociedad dividida en clases 

sociales sabiendo que el duefio de los medios de produc -

ción trata cada·vez más de elevar su explotación sobre 

los trabajadores. 

El Trabajador Social se constituye en un instrumento de 

toda política social dirigida a facilitar a través de los 

conocimientos que éste posee de la realidad de nuestra so

ciedad con los diferentes problemas que se les presenta; 

el Trabajador Social contribuye al fortalecimiento de las 

relaciones sociales del sistema que rige la sociedad capi

talista constituyéndose así en el proÍesional de gran im

portancia para proporcionar el bienestar social y es aco

gido como un instrumento del Estado para que ponga en 

pr�ctica las políticas de organización y movilizaci6n de 
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la comu.:.1i dad. 

El Trabajador Social por encontrarse incerto en el ámbjtc 

de lo social se ve precisado a velar por los intereses so

ciales gue corresponden a todos los niveles de la sociedad 

que condicionan el progreso y el desarrollo del Estado ca

pitalista y en consecuencia de los intereses de las clases 

que est�n en constantes luchas y contradicciones. es decir, 

el antagonismo de clase. Por encontrarse en esLa situación 

este profesional se ve a menudo con dificultades y limita

ciones para desempeñarse en cualquier campo donde éste pue

de accionar. 

Una clara evidencia de la incidencia del factor socio-eco

nómico e institucional en el problema de las limitaciones 

se encuentra en las respuestas que se obtuvieron de los 

cuestionarios que fueron aplicados a las Trabajadoras So

ciales que están laborando en las instituciones que consti

tuyeron la Unidad de Observación, donde se descubre que el 

Trabajador Social en la mayoría de los casos encuentra li

mitaciones por el tipo de institución donde labora y las 

políticas que éstas tienen; hecho gue denota la dependen

cia a la cual se subordina este profesional al vincularse 

a una institución donde para desempeñar sus funciones tie

ne que "romper" el compromiso que tiene con su profesión, 
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con los individuos y grupos que son obje�o de su.atenci6n 

y obviar los planteamientos del Trabajo Social Reconcep

tualizado. 

�3 



3. }l..NALISIS DE L\S VARIABLES F.i\LTA DE INTEGRA.CION INTER-

DISCIPLIN.Z\RL\ Y FALTA DE CREATIVIDAD 

3 .1. ·FALTA DE INTEGR,ACIO>J INTE�DISCIPLINARIA 

La complejidad de los fenómenos sociales que se investi

gan demandan un estudio integral de todos y cada uno de 

sus componentes para tener un conocimjento más amplio y 

profundo de la problemática en que se desenvueJve la so

ciedad. Así, la investigación de estos problemas exige 

de las di versas profesiones de la ciencia en ,;;eneral una 

interacción que permita con sus respectivos enfoques, he

rramientas teóricas y metodológicas una síntesis, o un 

análisis más completo y objetivo de los problemas. 

Al grupo interdisciplinario se le puede definir como el 

conjunto de profesionales de las diferentes áreas de las 

ciencias en general, que en determinado lugar y circuns

tancias se unen para interactuar sobre una misma situa 

ción problemática con diversos enfoques encaminados a la 

consecución de un objetivo común. 



Existen equipos interdisciplinarios dedicados al diseBo 

de planes, a la labor investigati ·va, c1 la e:xt ensión y a

plicación de los conocirnjentos, a la implementación de 

programas, ejecución y ev·aluación de los mismos. De acuer-

do a esta clasificación el Trabajador Social generalmente 

se integra en los equipos interdisciplinarios que se dedi

can a implementar, ejecutar y evaluar programas; afirma -

ción ésta que se hace teniendo en cuenta que el Trabaja -

dar Social al entrar a una institución encuentr a que, su 

acción está supeditada a las políticas de &sta y dentro 

de ella generalmente su intervención se limita a ejecutar 

o a evaluar los programas que la entidad le asigna, por

esta razón el Trabajador Social só]o tiene la oportunidad 

de participar en este nivel. 

El campo de acción del Trabajador Social tiene una consi

derable amplitud, razón gue le permite a este profesional 

intervenir en situaciones donde se estudian y analizan a� 

pectes m�dicos, psicológicos, sociales y laborales de las 

p·ersonas O grupos que por di versas circunstancias se en -

cuentran afectados y con problemas de Índole diversa, los 

cuales requieren de la intervención profesional especiali

zada para la cual se hace necesaria la interacción de di

ferentes profesionales, en el caso del Trabajador Social, 

éste al contar con un campo de acción tan amplio (salud, 
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empresarial, recreacioncd, rehabili-tación, industric:1, e¿¡� 

celaria, educación, etc), encuentra que dentro de un equi

po interdisciplinario tiene fm1ciones muy importantes co

mo por ejemplo, en la rehabilitación de individuos con li

mitaciones físicas o mentales, la parte principal y funda

mental sería la de lograr la integración del individuo co

rno miembro útil así mismo, a su familia y a la socjedad. 

La anterior definición y explicación de lo que es grupo 

interdisciplinario nos dá la base para entrar a definir 

la variable falta de Integración Interdisciplinaria a la 

cual se hace referencia para estudiar de que forma �sta 

se constituye en una limitante para el desempeño profesio

nal deJ Trabajador Social. Es así, que se considera a la 

insuficientE:· integración interdiscjplinaria como la esc2-

sa relación y coordinación de actividades que existe en

tre profesionales de distintas especialidades, que estan

do en una misma institución o comunidad no logra integrar

se para trabajar en equipo y lograr propósitos aÍines. Es

ta postura se hace necesaria adoptarla donde quiera que 

se hagan investigaciones de fenómenos sociales cuya cons

tante interacción los lleva a crear unas relaciones socia

les complejas y participar en los diversos procesos que 

la sociedad lleva a cabo frente al medio ambiente social. 
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La no Integraci6n Interdisciplinaria se constituve �asta 

cierto punto en un obstáculo para el desempeño profesio -

nal, no sólo deJ Trabajador Social sino de todos aquellos 

profesio�ales de diíerentes especialidades, que se e�cuen

tran comprome�ido con la profesión, con la institución, 

con la comunidad y con ellos mismos a responder a los pro

blemas que a=rontan en el transcurso de su acció� pro=c -

sional, el hombre a través de los tiempos ha mani=estado 

un interés por la búsqueda de distintos caminos para ex -

plicar la realidad, lo cual ha fomentado el desenvolvimien

to de multiplcs disciplinas, de las cuales cacia una abarca 

un aspecto específico de la realidad; la cual le impone al 

profesional la necesidad de vincularse con otros de las 

distintas disciplinas que, directa o indirectamente estu

dian la interacciór. dialéctica e�tre el horrbre, la socie

dad y el medio ambiente, segú.,"1 sus respectivas orientacio

nes y enfoques. 

El desarrollo acelerado de las ciencias, la complejidad 

del conocimiento creó la necesidad de la especializaci6n. 

Esta circunstancia trae como consecuencia que el especia

lista domine una mínima parte del saber y se constituya 

en un ignorante del amplio horizonte que está fuera de su 

especialización. 
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La lntegraci6n Interdisciplinari� b�sca la integraci6n de 

las cie�cias, la ar�iculación de sus técnic2s, especiali

zaciones, profesiones y saberes segJn los objetivos esta

blecidos, o sea, busca la manera de abordar un problema 

en toda su complejidad. De ahí la importancia que tiene 

la integración de los profesionales de las distintas espe

cialidades, las cuales por su rica y variadas apoYtacio -

nes pueden intervenir en situaciones problemáticas con 

más recursos y mejores perspectivas de solución. lhi equi

po de esta naturaleza no implica el simple actuar de pro

fesionales sino que representa basicamente una plena coor

dinación de es::uerzos y er}foques enmarcados en w.ia estra

tegia bien definida para la consecucjón del objetivo y me

tas, sin menoscabar las aspiraciones de los individuos y 

su libertad para disentir. 

La falta de Integración Interdisciplinaria se constituye 

en un factor negativo, cuando en una institución los pro

fesionales que se encuentran laborando no logran coordi 

nar actividades afines. En este caso nos referimos a la 

poca integración de los profesionales que se encuentran 

accionando en las instituciones que se constituyeron en 

la Unidad de Observación, afirmación ésta que se hace des

pués de la información obtenida donde se pudo concluir 

que la mayoría de las instituciones donde hay un Trabaja-
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dar Soci�l, la integ�aci6n interdisciplinaria es escasa 

ya que la mayor parte de las respuestas de los cuestiona

rios realizados muestran que en la empresa cada departa -

meY1to u división tiene fu.ne.iones especí:::icas que cumplir; 

en otras instituciones ocasionalmente se integran para 

coordinar actividades afines con cada &rea, y por Óltimo 

se encontraron instituciones donde los profesionales sólo 

se integran para coordinar actividades culturales, recrea

tivas y sociales. 

De las relaciones que existen en el grupo dependerá la ca

pacidad que el hombre desarrolle paru crear innovaciones 

sociales capaces de aprovechar todas las energías físicas 

del hombre para el uso constructivo de la sociedad. Por 

ello se hace necesario que los grupos se constituvan en 

instrumento, meta y agente de cambio. 

3.2. FALTA DE CREATIVIDAD DEL TR4BAJADOR SOCIAL 

El conjunto de principios conforman valores o caracteres 

capaces de suscitar una respuesta a los hechos o fenóme -

nos a los que se enfrenta el Trabajador Social, para este 

caso o sea para hablar de la falta de Creatividad corno li, 

mitante del desempeño profesional, se hace necesario in -

troducir el tema a partir de los valores de la acci6n pro-
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:esional puesto que éstos son: 

Cualidades que hacen a la esencia de la acción 

pro:esional, al darle una intencionalidad normatj

va a cada uno de sus actos. Con:igurcn su esquema 

referencial operativo. Con ellos pensamos, senti

mos y consecuentemente obramos. 11

Partiendo de esta consideración se encuentra una clasifi-

cación en cuanto a estos valores como son: 

A. Valores ?rioritarios para el Trabajo Social como profe-

si6n es decir, los valores gue debe promover el Trabaja -

dor Social eD el grupo con el que trabaja, debe mantener 

:irme los valores positivos que son reconocidos como con-

tribuyentes para el bienestar común de la comunidad. 

B. Valores que se deben promover en el Tra bajador Social

para cumplir su tarea y su compromiso profesional, es de-

cir, aquí juega papel importante la capacidad que tiene 

el profesional para asumir responsabilidades, para llevar 

a cabo sus propias desiciones, guardar el principio de 

11. KISNERMAN, Natalio y DE GOMEZ, .María.Teoría y Prácti

ca del Trabajo Social. El M�todo de Investigaci6n.

Editorial Hvmanitas. Buenos Aires. P. 29.
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confidencia y otros, etc. 

c. Los valores que deben expresarse o promoverse en los

individuos que son el centro de atención de los Trabaja

dores Sociales para que fstos se constituyan en sujetos 

de su propia superación. 

Como se observa en esta clasificación hay una estrecha re

l2ción. La distancia entre una y otra es sólo a efecto de 

determinar prioridad en los valores en una y otra. PsÍ en 

la primera clasificación los vaJores a promover en orden 

prioritario serán: espíritu corr.unitario, diálogo, visión 

crítica de la realidad, la b�squeda y la creatividad, la 

responsabilidad socia] y personal, compromiso, la partici

pación para el logro del-bienestar social, el respeto a 

la persona que se expresa por medio de la aceptación, la 

individualización, autodeterminaci6n y participación acti-

va. 

En la segunda serán: el compromiso, el diálogo, el espíri

tu comunitario, la actitud positiva frente a la vida, el 

dinamismo dialéctico de la realidad, la responsabiljdad 

social y personal, la visi6n crítica de la realidad, la 

confianza y capacidad de creaci6n de las personas, la bús

queda y la creatividad. 
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En la tercera clasificación estos valores serán: diálogo, 

compromiso, visión crítica de la realidad, etc. 

Estos valo�es en �é�minos más claros significan que el 

Trabajador Social ya no busca más la adaptación del hom -

bre a la sociedad, sino que busca el cambio y éste no lo 

hará Trabajo Social sino que lo buscará junto al hombre 

que se constituye en el ente activo de su propia supera -

ción. 

La profesión de Trabajo Social por ser una "disciplina 

científica" ubicada en las ciencias sociales plantea la 

exigencia de realizar estudios e investigaciones objeti -

vas y dialécticas frente a la problemática social existen

te en el conteAto social donde acciona, por ende busca do 

tarse de medios de intervención más especializados para 

así ampliar los campos donde éste puede actuar. 

Para definir la variable falta de Creatividad se tomaron 

en cuenta las respuestas obtenidas en las entrevistas que 

se realizaron a las Trabajadoras Sociales que se encuen -

tran laborando en las instituciones que fueron objeto de 

estudio, a partir de las cuales se complementaron y se 

concretizaron las respuestas de los cuestionarios, de lo 

�ual se pudo extraer una conclusión que dió bases para de 

62 



finir la f2 l ta de crea ti vi dad, como aquella donde u.r1 indi

viduo que a pesar de poseer conocimlentos sólidos no toma 

iniciaLivas para desarrollar ideas que conllevan a reali

zar actividades concretas que respondan al quehacer de la 

persona que se encuentra desarrollando una actividad econó

mica, social, personal. 

El Trabajador Social en su proceso de formación a evolucio

nado y asimilado la acentuación y avance de la ciencia por 

esta razón, éste se ve en la obligación de responder-a las 

nuevas demandas de campos e instituciones y por tal, al 

proceso de desarrollo en la formación de él mismo, de aquí 

que el profesional de Trabajo Social parta de la iniciati

va de cre�r, es decir, desarrolla en él su capacidad inven

tiva para que su creatividad lo conlleve a la superación 

del proceso de formación profesional y por ende a la diver-.

sidad de problemas sociales de los individuos, grupos, co

munidades que constituyen la sociedad a la cual sirve. 

El Trabajador Social que es conciente de su quehacer ve la 

necesidad de recurrir a estrategias y recursos que le per

mitan manejar la variedad de situaciones problemas que en

cuentra en los campos donde se desempeña, lo que de hecho 

le exige que en su intervención ponga en juego su inteli 

genc1a y en ella su creatividad. 
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La de:iciencia o carencia d8 capasitación técnica y teóri

ca se constituye en un elemento que contribuye a que se dé 

la :alta de crcativjdad en los profesionales, pues el no 

tener conocirrcicnto de la existencia y apljcabilidad de las 

técnicas y/o teorías adquiridas en el transcurso de su ÍOr

mación al querer ponerlas en práctica el profesional de 

Trabajo Socia} se encuentra in�ibjdo para intervenir en to

das aquellas situaciones que requieran poner en juego la 

capacjdad inventiva de este profesional como por ejemplo, 

implementar programas de intervención en la comunidad o 

institución. 

3. 3. A.NALISIS

Al iniciarse la profesión de Trabajo Social recjbió apor

tes de diferentes disciplinas, que contribuyeron al desa

rrollo .de la misma, hecho que permitió a ésta formular su 

propia vía de acción. De la misma manera este profesional 

al igual que otros han sentido la necesidad de integrarse 

para interactuar en una realidad problemática objeto de es

tudio o investigación; así, se encuentran equipos de inves

tigación que requieren la participación de profesionales de 

diversas especialidades para el estudio de situaciones pro

blemáticas los cuales por su complejidad exigen la partici

pación de profesionales con una responsabilidad, una acti-
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tud cjentífica y ética que enfocada de distintos puntos de 

vista tenga una misma finalidad. 

Las relaciones humanas constituyen un elemento esencial 

para que la integración de un grupo sea favorable y positi

va pues, éstas representan una actitud, un estado de ánimo 

que debe prevalecer en el establecimiento y/o mantenimien

to de los contactos entre las personas. Dicha actitud debe 

basarse en el principio del reconocimiento de que los se -

res humanos son entes poseedores de una personalidad pro -

pia que merece ser respetada. Lo que significa que las re

laciones están condicionadas por lli'1a actitud, unas condi -

ciones espírituales o una manera de ver las cosas que per

mita comprender a otras personas, respetando su personali

dad, cuyas estructuras son diferentes entre sí. 

La libertad concreta de los hombres consiste en elegir po

sibilidades y/o alternativas reales existentes en una orga

nización social que exige conocimientos y participación ac

tiva en todos aquellos procesos que le competen. 

La superación en la acción transformadora de las situacio

nes problemas no son situaciones que se superan con la me

ra conciencia y libertad de decidir sino con la participa

ción activa que permita lograrla. Esta exige as1.1mir una 
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responsabiljdad que es de la incumbencia de los Trabaja

dores Sociales, ya que les concierne el trabajo con perso

nas para capacitarlas, transmjtiéndoles conocimientos, mé

todos, procedimientos, para que �stos sean los auténtjcos 

sujetos de su propia superación. 

Para efectos del análisis de las variubles falta de inte

gración interdisciplinaria y falta de creatividad, se to

maron como punto de referencia las encuestas y entrevis -

tas realizadas a los Trabajadores Sociales que están labo

rando en las instituciones que conformaron el objeto de 

estudio. 

Por la complejidad de los problemas que afronta el Traba

jador SociaJ y por el amplio campo de acción donde inter

vjene, éste profesional siente la necesidad de integrarse 

para interactuar, no obstante se pudo observar a través 

de las respuestas obtenidas al respecto que existe cierta 

renuencia de parte de estos profesionales para trabajar 

en equipo, actitud que según se pudo apreciar ésta, por 

diversas circw,stancias entre las cuales se señalan: el 

celo profesional, la falta de tiempo, la poca apropiación 

que tiene el profesional del significado del trabajo en 

equipo; la incapacidad par2 responder ante ciertas cir -

cunstancias problemáticas ya sea, por desconocimiento de 
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ésta o por no saber utilizar los recu�sos disponibles en 

el momento preciso. 

A pesar de que cada cargo que ocupé! una persona dentro de 

una instjtución exige uno serie de contactos y de relacio

nes formales con otras personas, en este caso se observó 

que si existen relaciones entre profesionales que laboran 

en las instituciones que fueron Objeto de Estudio, pero 

que éstas, no son relaciones que respondan al significado 

de lo que es un equipo interdisciplinario, puesto que en 

la mayor parte de las �espuestas se encontró que no hay 

una j ntegración en sentido amplio de la eA-presión. Afirma

ción que se hace no sólo por las respuestas de los cues

tionarios sino por la observación directa e indirec�a que 

se obtuvo aJ respecto. Una mayor evjdencia de lo que se 

está afirmando se basa en lo siguiente: De las 20 encues

tas que se realizaron a las Trabajadoras Sociales ubica

das en las 20 instituciones que constituyeron la muestra 

del Estudio, se encontró que 10 de las respuestas afir -

man que no se trabaja en equipos interdisciplinarios, 

unas por la asignación específica de sus funciones, otras 

por la renuencia de ciertos profesionales a integrarse en 

equipos, 5 de las respuestas señalaron que la participa

ción en equipos interdisciplinarios se hace ocasionalmen

te, sólo para organizar y coordinar actividades recreati-
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vas, sociales y culturales; por Último 5 de las respues

tas indicaron que sí coordinan trabajo en equipos, dos de 

ellas pertenecientes a las empresas ubicadas en el sector 

industrial, y las otras 3, 2 pertenecen a instituciones 

de salud y la restante pertenece a una institución de ser 

vicio. 

Respecto a las dificultades que manifestaron para traba

jar en equipos interdisciplinarios, la más citada es el 

desconocimi.ento o menosprecio del rol del Trabajador So

cial por parte de los otros profesionales. 

En cuanto a la variable falta de creatividad, ésta la 

cuestionamos a trav�s de las entrevistas que se hicieron 

a las Trabajadoras Sociales que se encuentran laborando 

en las instituciones que fueron Objeto de Estudio, de di

chas entrevistas, se extrajo illla primera conclusión que 

se concretizó con la observación por encuesta que se rea

lizó sobre las mismas. Dentro de las respuestas que se 

obtuvieron se encontró que de las 20 Trabajadoras Socia

les encuestadas: 16 de ellas mostraron tener capacidad 

para desarrollar y crear ideas, más sin embargo, esta 

cualidad en estas profesionales no encuentra la suficien

te "libertad" para expresarla y ponerlas en práctica ya 

que en las instituciones a las que éstas sirven encuen-
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tran asignadas la�ores a nivel de ejecuci6n y su partici

pación en los estudios investigativos y la implementación 

de programas está relegada a un .segundo plano, las cuatro 

restantes de las respuestas demostraron que por la escasa 

actitud para participar en las actividades que le concier

nen en su campo de acción éstas adoptan una actitud pasi

va que las coloca en el plano desventajoso ante otros pro

fesionales que se encuentran laborando en la misma insti-

tución. 
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4. ANA LIS IS DE L.;11, _ll.CCION DE LOS TRABAJADORES SOCIALES QUE

ESTAN UBICADOS EN LAS INSTITUCIONES QUE CONSTITUYERON

Lh lJNIDAD DE OBSERVACION 

La complejidad de la sociedad a determinado una pluraliza

cjón cada vez más creciente de los campos de acción de 

los Trabajadores Sociales, ya sea en el orden oficial o 

privado, a nivel de micro o macro estructura, precisamen

te en ésta e incumbiéndole la política de bjenestar so -

cial, va conquistando el Trabajo Social un lugar de rele

vancia tanto en su formulación como en su práxis. 

A continuación breve descripción de la ubicación de las 

Trabajadoras Sociales en los campos que constituyeron la 

Unidad de Observación de este trabajo entre las cuales fi

guran: las empresas dedicadas a producir bienes materia -

les (industriales), las empresas de servicio incluyendo 

en ellas las instituciones de salud. 

Se encuestaron 40 Trabajadores Sociales que conformaron 

el Universo de la población, del cual se tomó una muestra 

del 50%, 6 Trabajadoras Sociales del sector industrial, 7 



ubicados en las empresas de servicio y 7 en las institucio 

nes de salud. 

Sin querer conformar una lista exhaustiva de las funciones 

del Trabajador .Social, a continuación se enuncian las si -

guientes: 

En el sector laboral las funciones a cumplir por este pro

fesional son: 

a. Orientación Profesional.

b. Prestación de servicios básicos de bienestar social co

mo vivienda, salud, educación, auxilios para calamidad do

méstica (préstamos). 

c. Promoción humana del personal dentro del limite de la

organización empresarial. 

d. Manejo de personal.

e. Asesoría a mandos medios.

f. Procurar al establecimiento de unas adecuadas relacio -

nes obrero-patrón en relación no sólo con la mejor produc-

tividad. 

g. Participación en la creación o modificación de las polí-

ticas de bienestar social. 

h, Asesoramiento al sindicato. 

Para el sector de la salud se han establecido funciones co-
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mo: 

a. Establecer relaciones con la familia del paciente para

que esta tome conciencia de cuál es su participación en 

la adaptación del enfermo a su medio. 

b. Efectuar la clasificación socio-económica del paciente

y realizar su selección (en el aspecto social). 

c. Informar y establecer relaciones con los recursos exis

tentes. 

d. Prestación de servicio directo durante la hospitaliza

ción, convalesencia y post-institucionalización. 

e. Lograr en el paciente la aceptación de su enfermedad

disminuyendo tensiones y creando u....-1.a actitud favorable ha 

cia el médico. 

f. Promover la adaptación, readaptación o rehabilitación

personal del enfermo. 

g. Organizar actividades educativas y recreativas.

h. Trabajos coordinados con el personal médico y para-mé

dico en el estudio, diagnóstico y tratamiento del pacien

te. 

i. Realizar trabajos interdisciplinarios de medicina pre

ventiva en las comunidades que la institución tenga como 

radio de acción (su función específica organización y de

sarrollo de la comunidad). 

j. Orientar y capacitar a los pacientes, a sus familiares

y comunidad en general en los problemas consecuentes de 
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la enfermedad, con el fin de que asuman el papel de agen-

tes de la prevención, aceptando ésta como un valor colee-

tivo que deben preservar. 

K. Participar en la formulación, planificación, 
. . / 

eJecucion 

y evaluación de políticas de salud, desde el punto de vis-

ta de su competencia. 

La anterior exposición de las funciones que tiene el Tra-

bajador Social en sus respectivos campos de acción dá la 

base para analizar las funciones que están llevando a ca-

bo las Trabajadoras Sociales. 

A pesar de las trabas y dificultades que encuentra el Tra-

bajador Social al desarrollar las actividades que se les 

asignan en las instituciones antes mencionadas, se obser-

va, que estas profesionales están ejerciendo funciones pro-

pias de la profesión� No obstante éstas no participan en 

la planificación de programas en la institución,no tienen 

un plan de acción profesional que oriente su tarea, y asu-

me gran relevancia su rol de inspección. En el campo de la 

salud el papel de los Trabajadores Sociales se enmarca en 

la realización de estudios, diagnóstico y en menor grado 

tratamiento exclusivamente a nivel de individuos así como 

funciones de coordinación interna y externa de los servi-

cios. Para la realización de éstas los Trabajadores Socia-



les se v�len de actividades comu 8ntrevistas, visitas ¿o-

rniciliarias, confección de fichas médicas en algunos ca -

sos sociales, trámites administrativos, etc. Fundamental-

mente la tarea del Trabajador Social en este caso es in -

tentar solucionar los problemas del paciente y su familia 

a través de la obtención de alimentos, medicamentos, ele-

mentos médicos, etc. 

Seg�n Jesefina Albano citada por Natalio Kisnerman el Tra-

bajo Social en la empresa: 

Aspira a contribuir a solucionar los problemas so

ciales que surgen de las condiciones inadecuadas 

de trabajo y de las relaciones discorde entre 

quienes componen la empresa, humanizar las condi

ciones de trabajo; inspirar a la empresa un pen

samiento de justicia social; suscitar una mayor 

cooperaci6n y relación constrictiva entre el ca

pital y el trabajo; transformar la mentalidad de 

los dirigentes iniciando una reforma estructural 

en la que el bienestar del hombre sea el objeti

vo de todos los programas de desarrollo.12

lx, KISNERMAN, Natalio y DE GOMEZ, Maria. OP. Cit. p. 
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El planteamiento de la cita anterior muestra que estos ob

jetivos son idealistas por lo tanto resulta poco v�lidos 

para una sociedad concreta; donde se suscita lli1a cantidad 

de problemas que hacen de este campo el más controvertido 

de la proÍesión. 

Esa problemática proviene tanto del sector empresarial co

mo del sector obrero ya dada, en el primer sector por la 

falta de una política social dentro de la empresa, falta 

de comunicación entre los sectores productivos, desconoci

miento de las funciones de 'I·rabajo Social, relegar el pro

blema humano a nivel secundario, o bien por parte del sec

tor obrero por falta de conocimientos exactos de sus dere

chos y obligaciones, falta de solidaridad, conciencia inge

nua q,Je hace que espere todo de la empresa y del Trabaja -

dor Social, situaciones de conflictos dentro de sectores 

de la empresa; además de los problemas que puedan provenir 

de su medio farniliar y comunitario. 

La Unidad de Atención del Trabajador Social son los hom -

bres individualmente; en grupos o en comunidades. La reali 

dad concreta en que se encuentran se constituye en nuestro 

punto de partida; nunca la realidad ideal, lo que impone 

la necesidad de aceptar a las personas tal como ellas son 

y la situaci6n total en que se encuentra, individualizar-
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las, ya que toda persona, grupo o comunidad como singula

ridades tienen atributos particulares aunque compartan 

con otros lo general de su tipo. El Trabajador Social nun

ca se enfrent.a a una situación problema en abstracto inde

pendiente de las personas a las que afecta. Hecho que le 

exige asumir una identificación inicial, pero con la segu

ridad personal y científica de poder objetivarla, con el 

propósito de transformarla en una acción o intervención 

conjunta con las personas. 

La finalidad del Trabajador Social al vincularse a una 

institución es la de proporcionar al trabajador las condi

ciones para el logro de un bienestar social, no obstante 

�ste de hecho vende su fuerza de trabajo. Una vez que se 

vincula a ésta presta dos tipos de servicio; uno que se 

integra directamente al consumo de los trabajadores y que 

responde relativamente a su fuerza de trabajo y otro don

de actúa como "agente ideológico de la burguesía". Así 

los servicios que produce al Trabajador Social "satisfa -

cen" las necesidades del proletariado, pero esta "satis -

facción" es un.a condición a través de la cual los capi ta

listas "logran" mantener activa la fuerza de trabajo del 

pr�letariado y reproducir así las relaciones sociales de 

producción. 
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La práctica del Trc.bajo Social encierra una contradicción 

real entre el trabajo profesional y el trabajo político, 

entre su condición de trabajador dependiente del capita -

lista y su "voluntad" de actuar al lado de los trabajado

res, "voluntad" que debe realizarse no sólo apoyando su 

lucha rehivindicativa sino aportando elementos ideolÓgi -

cos que favorezcan su organización y toma de conciencia. 
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5. DESCRIPCION DE LAS LIMITACIONES :MAS CONlJNES QUE TIENE

EL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS CAMPOS DONDE SE DESEMPEÑA

En este capítulo se presenta el análisis de los veinte 

cuestionarios aplicados a las Trabajadoras Sociales, ac -

tualmente en actividad profesional en las instituciones 

antes mencionadas. Los cuestionarios se complementaron 

con entrevistas a los profesionales seleccionados y pre

tenden reflejar lo manifestado por los entrevistados en 

la forma más abierta posjble. Se procedió a realizar un 

listado de respuestas agrupando las preguntas referidas 

al tema en estudio, asignándoles un valor de cero (o) a 

diez ( 1 O) . 

En el análisis se trata de señalar los elementos comunes 

de las LIMITACIONES, enfatizando en las q�e parecieron 

más significativas en este problema. 

A través de este capítulo se intenta llegar a demostrar 

qué elementos son los que más inciden en LAS LIMITACIONES 

QUE TIENE EL TRABAJADOR SOCIAL EN SU DESEMPEÑO PROFESIO

NAL. 



A niveJ general se hará mención de las LIMITACIONES que 

encuentra éste tanto en su formación como en la práctica 

profesional: 

En el proceso de Formación se encuentran elementos que 

contribuyen a la aparición de obstáculos y dificultades 

en el estudiante como son: 

A. La diversjdad de opciones y de ideologías sobre la rea

lidad social, por lo tanto frente a su trabajo y profe -

sión. 

B. La falta de Creatividad y de Investigación que lo lle

va a adoptar aptitudes pasjvas. 

c. La poca apropiación e incapacidad para utilizar de ma

nera efectiva, enriquecedora y creativa las diversas cate

gorías con los cuales puede interpretar y entender la rea

lidad social. 

D. La apatía que tienen los estudiantes para realizar ac

tividades investigativas, lo que le lleva a hacer concep

tualizaciones esquemáticas y pobres en el Trabajo de In -

vestigación. 

E. La inapropiación sobre el contenido de la carrera de
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Trabajo Social que se evidencia en los estudiantes que as

piran a ingresar a la Facultad, determina predominancia de 

una conciencia ingenua como en la de ehrplicar la vocación 

corno un afán de ayudct a los pobres, actitud p2ternalista y 

sin compromiso con la realidad. 

En la práctica profesional entre los elemenLos que contri

buyeron a la aparición de obstáculos y limitaciones se en

cuentran: 

A. Las políticas institucionales.

B. La escasez de recursos económicos.

C. La insuficiente· integración interdisciplinaria.

D. La subordinación o dependencia dentro de la Institución

E. El desconocimiento del Rol de Funciones del Trabajador

Social. 

F. La poca aceptación que tiene el profesional de Trabajo

Social en los grupos con quienes trabaja (sindicatos). 

G. La falta de Creatividad.

H. La No Comprensión de la Estructura Socio-econpmica.

J. La falta de Experiencia.

Ya descrito los elementos que contribuyen al surgimiento 

de obstáculos y limitantes para el desempeño del Trabaja

dor Social, se pasará a describir las limitdciones más co-
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munes que expresaron tener las Trabajadoras Sociales en 

el campo laboral (sector industrial, instituciones de sa

lud, empresas d� servicio) entre las cuales Íiguran: 

A. La política Institucional

B. La dependencia dentro de la institución

c. Falta de Experiencia

D. La escasa disponibilidad de recursos econ6micos

E. La renuencia de ciertos grupos para aceptar los servi

cios de la Trabajadora Social. 

F. La No Comprensión de la Estructura Socio-económica

G. La deficiente Integración interdisciplinaria

H. Falta de Creatividad

I. Carencia de tiempo para realizar actividades

J. La Falta de Formación Profesional en:

J
1. Cuanto a las etapas del proceso metodológico utiliza

do en Trabajo Social (estudio, diagnóstico, planeación, 

programación, ejecución y tratamiento). 

J
2

. El conocimiento y manejo de técnicas. 

J3. La apropiación teórica de las diversas categorías de

las ciencias sociales. 

A las respuestas antes mencionadas se les asigna el si -

guiente valor: 
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A. Ti ene w, '-"ª lor de cinco (5)

B. Cuatro ( 4)

c. Uno ( 1 )

D. Cuatro ( 4 )

E. Tres ( 3)

F. Diez (10)

G. Nueve ( 9)

H. Siete ( 7 )

J. Cero (O)

J. Diez (10) valor distribuido así: J
1

. Cuatro (4), J2.

Dos (2), J3. Cuatro (4).

El valor que se asignó a las respuestas de las preguntas 

que indagaron sobre los obstáculos que encuentran las 

veinte (20) Trabajadoras Sociales que fueron encuestadas, 

se hizo con el propósito de identificar las más comunes 

para proseguir al señalamiento de las que más están inci

diendo en el problema. 

El cuadro siguiente indica cómo se codificaron las res -

puestas de las preguntas que se formularon para averi -

guar que factores están incidiendo en la aparjción de 

los obstáculos que tiene el Trabajador Social en su ac

cionar profesional. 
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TABLA 1. Ob�táculos encontrados por el Trabajador Social 

en su desempeño profesional. 

VAR.LABLE 

A. Política

Institucional 

B. Dependencia

dentro de la 

Institución 

C. Falta de

D. Escasa Dispo

nibilidad de re-

cursos económ1. -

cos 

E. Renuencia pa

ra aceptar al 

Trabajador So -

cial 

F. La No Compren

sión de la Estruc 

tura Socio-econó-

mica 

G. Falta de Inte

gración Interdis-

ciplinaria 

H, Falta de Crea-

CODIGO ::O.t<ECUENC I).\ 

10 

4 7 

1 1 

4 13 

3 7 

10 10 

9 9 

83 

TOTAL DE 
PUNTA JE 

50 

28 

1 

52 

21 

100 
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Viene 

tividad 

I. Falta de tiem-

po para realizar 

actividades 

J. lnsuficiente

Formación profe

sional

J
1

. La apropia -

ción teórica de 

las diversas ca

teQorías de las 

Ciencias Sociales 

J2
� El conoc imien

to y manejo de 

técnicas 

J3. En cuanto a

las etapas del pro 

ceso metodológico 

utilizado en Traba 

JO Social (estudio 

diagnóstico, planea 

ción, programación, 

evaluación y trata

miento) 

7 

o 

10 

2 

4 

3 21 

1 o 

10 40 

12 24 

11 44 
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TASLA 2. Incidencia Porcentual de las Variables 

Variables Frecuencia o/ Total /ó 

Punta je % 

A 10 JO. 63 50 10.82 

B 7 7.44 28 6.06 

e 1 1.06 1 O. 21

D 13 13.82 52 11. 25

E 7 7.44 21 4.5LJ 

F Jo 10.63 100 2]. 64 

G 9 9.57 81 17.53 

H 3 3 .19 21 4.58 

I 1 1.06 o o 

J 23.36 

Jl 10 10.63 40 8.65 

J2 12 12. 76 24 5.19 

J3 11 11.70 44 9.52 

TOTAL 94 99.93 462 99.95 
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El an2lisis dE> la tabla de Frecuencia sobre obstáculos en

contrados por el Trabajador Social en su desempeño profe

sional" permjt€' observar que la insuficiente ::ormación 

profesi ona1, con un pu_Y)taje codificado de 108, acusa una 

incidencia que se expresa en el 23.36% del efecto que oca

siona sobre el Problema el conjunto de aspectos que se re

lacionan en las tablas, en grado de incidencia y en orden 

descendente se sitúa la Variable no comprensión de la Es

tructura socio-económica con un puntaje de 100 qué se ex

presa en el 21.64% a estos factores le suceden la insufi

ciente integración interdiscipljnaria y la escasa disponi

bilidad de recursos económicos con porcentajes de 17.53 y 

11.25 respectivamente, los aspectos relacionados anterior 

mente sumados con la política institucional alcanzan al 

84.6% poniendo de manifiesto qu(' de los d.i.ez elementos 

conjugados en la tabla son estos cinco los que fundamental 

mente determinan las Limitantes que afecta al Trabajador 

Social en su desempeño profesional. 

Cabe anotar que para medir la Variable, insuficiente for

mación profesional, no comprensión de la Estructura socio

económica y la variable falta integración interdisciplina

ria, se hizo uso de Variables asociadas, las cuales sir -

vieron para indicar y señalar cómo estos elementos inci -

den en el problema; las respuestas obtenidas permitieron 
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analizar que estos aspectos asociados con las variables 

escasa disponibilidad de recursos económicos y la políti

ca institucional se constituyen en los principales facto

res que contribuyeron a la aparición de las Limitaciones, 

también se observa los aportes teóricos que el Trabajador 

Social utiliza para interpretar la problemática que se le 

presenta, hace referencia a conocimientos generales adqui

ridos a través de su capacitación profesional en psicolo

gía, sociología, metodología, así, como en menor escala 

los de organización, administración y planeaci6n del Tra

bajo Social. 

El Trabajador Social en su proceso de formación profesio

nal se enfrenta a un cúmulo de conocimientos que se impar

ten a través de las distintas cátedras que se estudian en 

el transcurso de la carrera, lo cual según propósitos de 

la universidad se hace con la finalidad de formar profe -

sionales a partir de un adiestramiento teórico-práctico, 

que les permita comprender y explicar científicamente la 

sociedad, los elementos que la constituyen y los factores 

que determinan su desenvolvimiento histórico, la incidencia 

profesional y la problemática que atiende. 

Este planteamiento está señalando que el estudiante de Tra

bajo Social en su proceso de formación debe apropiarse de 
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categorías que le sirvan para comprender e interpretar la 

realidad, con claridad y objetividad; es precisamente en 

este aspecto que el estudiante muestra encontrar dificul

tades, lo que de hecho dá paso para analizar que si el es

tudiante de Trabajo Social en su formación no adquiere 

una :=undamentación teórica sufici·ente para comprender y 

manejar las situaciones problemas que se enmarcan en el 

contexto social, en su práctica profesional va a reflejar 

esta insuficiencia, lo cual pasa a constituirse en un ele

mento que condiciona la aparición de obstáculos, dificul

tades y por ende limitaciones en su accionar. 

De las encuestas que se aplicaron a las estudiantes con 

el fin de evaluar la formación profesional se sacaron las 

siguientes conclusiones: 

A. Las preguntas respecto a las asignaturas de más utili

dad para la práctica profesional fue respondida de modo 

mµy homogéneo, pues la mayoría de las encuestas, dieron 

prioridad a la metodología de la investigación, la pla -

neación, y especial interés por las meterias de ciencias 

sociales y las técnicas de investigación. 

B. Las respuestas que correspondieron a la pregunta que

se hizo para averiguar que asignaturas se deben agregar 
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al pénsum académico, se advierte claramente u.ria diferen -

ciación en las respuestas por campo de actividad, así, en 

el campo de salud se enfatiza la necesidad de conocimien -

tos médicos que permitan W1a profundización de su acción y 

una mejor interacción con otros profesionales; en el campo 

laboral consideran que deben incorporar conocimientos de 

economía, funcionamiento empresarial, metodología del tra

bajo cooperativo, planeación, etc. 

Estos datos evidencian que la eficiencia de la formación 

profesional impartida en Trabajo Social es relativa y que 

sus carencias son claramente percibidas por los profesiona

les que están ejerciendo. 

En cuanto a la rigidez de las polÍtjcas institucionales se 

considera que esta circunstancia limita la participación 

de los Trabajadores Sociales en la planificación y progra

mación dentro de la misma, hecho que denota la subordina -

ción y dep�ndencia a la que tiene que someterse este profe

sional al vincularse a una institución. 
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LIMITACIONES PAR� REALIZAR LA INVESTIGACION 

Para efectos de la investigación de las LIMITP,CIONES DEL 

TRZ:.,BAJADOR SOCIAL en su desempeño profesional se hizo ne

cesario recurrir a fuentes bibliográficas que permitieran 

ampliar y pormenorizar el Tema estudiado, conocimiento 

que se extrajo a través de la articulación de la informa

ción teórica y la experiencia práctica y en dicho proceso 

se encontraron algunas dificultades como las que se men -

cionaran posteriormente: 

La escasa documentación bibliográfica acerca del Tema en 

Estudio. 

La dificultad para obtener de los Trabajadores Sociales 

encuestados su colaboración. 

La apatía de ciertos profesionales para colaborar con sus 

aportes en la documentación de temas como el estudiado. 



ALTERNATIVAS Y RECO.MENDl,CIONES 

Debido a la complejidad y proÍundidad del Tema en Estudio 

sólo se ha logrado descubrir cuales son los factores que 

más están incidiendo en las LIMITACIONES QUE TIENE EL TRA 

BAJADOR SOCIAL EN SU DESEMPEÑO PROFESIONAL EN EL CAMPO LA

BORAL, ESPECIFICAl'-fENTE LAS INSTITUCIONES QUE CONSTITlTfE -

RON Lii. UNIDAD DE O:áSERV.;;.CION, circW1stancia ésta que seña 

la -la necesidad de plantear alternativas y recomendacio -

nes con miras a la superación de los obstáculos que tie 

nen mayor incidencia en el problema de las LIMITACIONES. 

El estudio planteado hasta aquí abre más interrogantes de 

los que resuelve, y el objetivo de este punto es subrayar 

algunas de las principales pautas que -segú.n nuestra opi

nión- se abren a partir de estos resultados. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se prosigue 

a señalar las siguientes alternativas: 

La Universidad debe organizar lilla asociación de egresados 

de la Facultas de Trabajo Social con el propósito de que 

ésta se encargue de cuestionar las situaciones que están 



coadyubando al deterioro de la formación profesional y a 

su vez establecer contactos con la Asociación de Trabaja

dores Sociales del Atlántico para así promover una mayor 

articulaci6n entre la prictica profesionaJ y la acad�mica. 

Que a través de la Asociación se logre una divulgación cla

ra y concisa de las funciones del 'I'raba jador Social en los 

diversos campos donde éste acciona. 

Crear un laboratorio donde el estudiante pueda poner en 

práctica los estudios individuales y las técnicas grupales 

Coordinación y asesoría con estudiantes de las diversas fa

cultades de las ciencias sociales y educativas para escla

recer y delimitar las funciones de cada profesión. 

Implementar dentro de las cátedras de Metodología y Esta

dística más trabajos prácticos que teóricos. 

Identificar la vocación que inclina al estudiante que as

pira ingresar a la facultad de Trabajo Social con el fin 

de seleccionar aquellos que reunan características y con

diciones adecuadas para asumir el compromiso que debe te

ner todo profesional ante ésta. 



Crear una delegación de Trabajadores Sociales con el obje

tivo de reestructurar periódicamente los adelantos de la 

profesión. 

En cuanto a la Cátedra de Derecho de Familia y Laboral de 

be crearse un taller donde el estudiante tenga la oportu

nidad de poner en práctica los conocimientos que adquiere 

en ellas. 

La Universidad debe exigir que los trabajos de tesis si -

gan la Netodología de INCONTEC, la cual debe implementar

se en la cátedra de Metodología enfatizando su aplicación 

en la materia de Seminario de Grado. 

En relación a las egresadas se estima necesario un proce

so de perfeccionamiento que pueda canalizarse a través de 

cursos de post-grado. 

Contribuir a la formación y crecimiento profesional a tra

vés de un proceso en el que el supervisor ayude a definir 

a instrumentar la intencionalidad propuesta para los cam

pos específicos de práctica. 

La Facultad de Trabajo Social debe establecer mecanismos 

que permitan coordinar y sistematizar los trabajos de gra-
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do, con el fin de que se logre contínuidad en el proceso 

de investigación sobre el contenído de lo mismos. 
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CONCLUSIO!\ES 

En este AcapitQ se intenta presentar algunas conclusiones 

generales acerca del estudio de las LIMITACIONES QUE TIE

NE EL TRABAJADOR SOCIAL E� SU DESE:v!PEÑO PROFESIO�AL, las 

cuales son un resumén crítico de los hallazgos empíricos 

verificados en eJ proceso de estudjo y de estos figuran 

las siguientes: 

Las variables usociad as a la variable No Comprensión de 

la Estructura Socio-económica permitieron medir la incj -

dencia que tiene ésta sobre el problema, de lo cual se pu

do extraer que los factores Estructura Socio-económica e 

institucional se constituyen después de la insuficiente 

formación pro=esional en una de las principales LIMITAN -

TES para el desempeño profesional del Trabajador Social. 

La falta de Integración Interdisciplinaria aperece como 

otro de los factores que contribuyen a la aparición de 

las LIMITACIONES, asociandole a ésta la falta de colabora

ción y de iniciativa, la incomprensión, el resentimiento, 

el desconocimiento y menosprecio que tienen otros profe -



sionalcs del rol del Trabajador Social. 

Los equipos interdisciplinarios deben constituirse con 

personas que teng�n clara conciencia de perseguir objeti

vos afines, los cuales se logran mediante la fijación de 

metas, lineamientos y criterios de trabajo sin que ello 

signifique una limitante para la discusión franca y crea-

tiva. 

La variable Falta de creatividad no evidenció mayor inci

dencia en el problema de las LIMITACIONES DEL TR�BAJADOR 

SOCIAL EN SU DESEMPEÑO PROFESIONAL ya que después de ha

ber analizado las respuestas concernientes a ella se ob

serv6 que no es por incapacidad inventiva que los Traba

jadores Sociales encuestados tienen LIMITACIONES. 

Otro elemento que se constituye en obstáculo para el de

senvolvimiento del Trabajador Social en la institución 

donde laboran son las políticas implementadas por las di-

rectrices de la misma. 
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GLOSAR] O 

A.CCION PROFESIONAL: Es la actitud que adopta toda persona

que aprende un oficio o u.Da profesión, poniendo en 

práctica sus conocimientos y capacidades, como tal el 

desempeño de ésta. 

CAMPO LZl,BORAL: Es el área de labor donde se despliegan dj� 

ferentes actividades� las cuales son ejecutadas por 

personas o profesionales de diversas espacialidades, 

es decir, incluyendo la capacidad que tiene la perso

na para ejercer el oficio o profesión. 

DESEMPE.�O P:ROFESI ONAL: Es el proceso mediante el cual se 

alcanza a conformar W1a síntesis totalizadora del co

nocimiento que capacita para el ejercicio de la profe

sión haciendo que el profesional ponga en práctica 

funciones, objetivos de su quehacer profesional. 

EMPRESA DE SERVICIO: Institución que brinda a la comuni -

dad beneficios sociales a través de una organización 

puede ser de Índole estatal, privada, mixta y se dá 

en forma comercial, prestando un bienestar social y 

como un establecimiento público de hacer créditos. 

ESTRUCTURA SOCIAL: Es la forma como está organizada la so-



ciedad, y ésta está ciada por u..ri antagonismo de clase 

que se preocupa por producir bienes materiales, lle

vando a uno de ello a la super-explotación a la cla

se que no posee los medios de producci6n. 

ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA: Es el conjunto de las contra

dicciones que se dán en una sociedad como son las 

exj stentes entre las relaciones de producó Ón y las 

fuerzas productivas, entre la super-estructura y la 

base económica de una sociedad; de taJ. modo que deter

minan un carácter de explotación y explotados, debido 

a ésto la clase carente de los medios de producción 

se ve obligado a vender su fuerza de trabajo en condi

ciones desventajosa. 

FALTA DE CREATIVIDAD: Se puede definir como aquella donde 

un individuo que a pesar de poseer conocimientos sóli

dos no toma iniciativa para desarrollar ideas que con 

lleven a realizar actividades concretas que respondan 

al quehacer de la persona que se encuentra desarro -

llando una actividad económica, social o personal. 

INSTITUCION DE SALUD: Son aquellas entidades creadas con 

el fin de prestar un servicio ·a. la comunidad teniendo 

corno finalidad la satisfacción de una necesidad físi

ca, mental y social, logrando en el individuo un bie

nestar y adaptación al medio social donde �ste se de

senvuelve. Estas entidades pueden ser públicas o pri

vadas (Estatales, particulares). 

INSUFICIENTE INTEGR�CION INTERDISCIPLINARIA: Falta de in-
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tegraci6n entre los profesionales de las distintas es

pecialidades que laboran en una determinada institu -

ción, es decir, no existe relaciones, ni coordinación 

de actividades con el grupo profesional que trabaja 

en dicha institución. 

LIMITACIONES; Es la dificultad que encuentra una persona 

para desarrollar en forma normal y eficaz las funcio

nes, objetivos y actividades a las cuales tiene que 

responder así mismo o a una entidad. 

SALUD: Es un fenómeno humano y corno tal en el hombre, es 

la manifestación específica de su estado físico, men

tal y social determinando su adaptación al medio en 

la sociedad; la salud es a su vez una necesidad so -

cial que se satisface considerablemente. 

SECTOR INDUSTRIAL: Es aquel que comprende una parte del 

conjunto de las instituciones o empresas que se dedi

can a la transformación de materias primas y que és -

tas son vendidas a otras entidades que se encargan de 

vender los productos ya elaborados. 

TRABAJO SOCIAL EN SALUD: Es concebido como la profesión 

que posee conocimientos amplios de como son las rela

ciones sociales existentes entre los hombres y como 

éstos la establecen en una situación dada; en su acep

ción amplia ha de aportar una metodología profesional 

al servicio del desarrollo de programas sociales que 

se establecen en el sector de la salud, para ello el 

profesional de Trabajo Social debe aplicar su metodo-
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logÍa como es el estudio, diagnóstico, planeación, 

tratamiento social y evaluación a los niveles de in

tervención; ya sea individual, grupal y de comunidad 

sujetos a la atención de la salud. 

TRABAJO SOCIAL RECONCEPTUALIZADO: Se considera como la 

torna de conciencia del Trabajador Social acerca de 

su verdadera posición en la sociedad y como tal la 

utilización de nuevos conceptos, categorías, mfto -

dos propios de la profesión, se dá una sistematiza

ción de ellos y se tiene en cuenta la naturaleza de 

la práctica, ubicándose en el terreno de análisis 

de la problemática de las clases sociales y como 

tal con un enfoque científico. 
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ANEXO 1 

LISTA DE Tl�BLAS 

'TABLA 1. Obstáculos encontrados por el 'I'raba jador Social 

en su desempeño profesional. 

TABLA 2. Incidencia porcentual de las Variables. 

TABIA 3. Pénsum Académico de la Universidad Simón Bolívar 

1.979-1.982 

TABLX\. LJ. TOtal de créditos por áreas en 1. 97C3-l. 982 de la 

Universidad Simón Bolívar. 
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Ar,;;EXO 2 

CUESTI ON-1\RI O 

KOV.t.3RE DE L.� INSTITUCION: 

PREGUNTAS EL�BORADAS CON EL FIN DE OBTENER DATOS NECESA -

RIOS PAR!), CONOCER LA FORMA COMO EL TRABAJADOR SOCIAL ESTA 

L�BORANDO DENTRO DEL CAM:PO DE L;!l, SALUD. 

1.- Dentro de su campo de acción cuáles son las funciones 

que desempeña? 

2.- Entre las funciones y actividades que desempeña cuál 

(es) ha podido realizar con rr0s autoridad y cuál (es) no 

3.- Quién elabora el plan? 

4.- cuál es su intervenci6n y participación en la planea

ción dentro de la institución donde labora? 



5.- Cu�les son los objetivos dentro de la instituci6n? 

6.- Qu� clase y qué tipo de actividad (es) organiza usted 

con los pacientes dentro y fuera de la institución? 

7.- Qué obstáculos encuentra usted para ejecutar l2s acti

vidades con el paciente ambulatorio y hospitalizados? 

8.- Establece relaciones con las familias del paciente pa

ra que ésta tome conciencia en la participación activa en 

la recuperación del enfermo? 

9.- Informa y establece relaciones con los recursos exis

tentes en la institución? 

JO.- Qué clase de activ�dades coordina usted con el médi-
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co relacionadas con la atención de los pacientes? 

11.- Qué clase de obstáculos ha encontrado usted dentro 

del campo de su acción profesional; enuncie los más comu-

nes? 

12.- Cree qué los obstáculos que se le han p�esentado pa

ra el desempeño de su profesión se deban: 

a.- Al tipo de institución donde labora 

b.- Al contenido de la profesión 

c.- Al sistema capitalista 

d.- A su dependencia dentro de la institución 

e.- A su falta de experiencia 

F.- Otros. 

13.- Participa y coordina usted actividades con grupos 

interdisciplinarios; Explique: 

14.- Qué obstáculos ha encontrado usted para realizar ac-
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tividades con el grupo interdisciplinario? 

. / 

15.- Dentro de su campo de accion ha encontrado usted pro-

fesionales gue realicen funciones similares a las suyas; 

si los ha encontrado que actitud ha tomado Írente a esta 

situación? 

16.- Trabctja usted en coordinación con los trabajadores 

de la institución donde labora y la familia de �stos? 

17.- Qué obstáculos encuentra usted para ejecutar las ac-

tividades con los trabajadores y su familia? 

18.- Ha encontrado usted limitaciones por los recursos: 

a.- Económicos 

b.- Política institucional 

c.- Estructura Social 

d.- Otros. 
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19.- Presta usted servicios directos duranLe; 

a.- Hospitalización 

b.- Convalencia 

c.- Post-institucionalización 

20.- Realiza usted seguimientos individuales; si los hace 

que obstáculos encuentra para ésto? 

21,- Cumple usted funciones laborales tales como: 

a.- Orientación profesional 

b.- Promoción del personal que trabaja en la institución 

c.- Asesora los programas de bienestar social 

d.- Se preocupa usted por las buenas relaciones entre pa

trón-trabajador y viceversa 

e.- Otras 

22,- Coordina usted actividades con los pacientes y los fa

miliares de éstos? 

OBSERVACIONES: 

111 



,,. 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: FECHA: 

PREGUNTAS ELZ\BORi\DAS CON EL FIN DE OBTENER DATOS NECESARIOS 

PAR.ll. CONOCER LZ\ FORl'-'1..Z\ COMO EL TRi\BAJADOR SOCIJ�L ESTl� l.ABO -

RANDO DENTRO DEL CP..MPO INDUSTRIAL. 

1.- Dentro de su campo de acción cuáles son las funciones 

que desempeña? 

2.- Entre las funciones y actividades que desempeña cuál 

(es) es la que ha podido realizar con más autoridad y cuál 

(es) no? 

3.- Quién elabora el plan? 

4.- Cuál es su intervención y participación en la planea -

ción dentro de la institución donde labora? 



5.- Cuáles son sus objetivos dentro de la instituci6n? 

6.- Cumple Usted funciones laborales tales como: 

a.- Orientación profesional 

b.- Promoción del personal que trabaja en la institución 

c.- Asesora los programas de bienestar social 

d.- Se preocupa Usted por las buenas relaciones entre los 

trabajadores-petrón y viceversa 

e.- Otros. 

7.- Participa usted en la prestación de servicios básicos 

de bienestar social. 

a. - Vivienda

b.- Salud 

c.- Educación 

d.- Préstamos 

e.- Otros. 

8.- Qué clase de actividades realiza usted en coordina -

ción con los sindicatos de esta institución? 
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9.- Participa y coordina usced actividades con grupos in

terdisciplinarios? 

10.- Qué actividad realiza con el grupo interdisciplina

rio dentro de la empresa y que obstáculo l1a encontrado 

para realizar éstas? 

11,- Cree que los obstáculos que se le han presentado pa

ra el desempeño de su profesión se deban: 

a.- Al tipo de institución donde labora 

b.- Al contenido de la profesión 

c.- Al sistema capitalista 

d.- A su dependencia dentro de la institución 

e. - A su falta de experiencia

f.- Otros. 

12.- Qué clase de obstáculos ha encontrado usted dentro 

del campo de su acción profesional; enuncie la más común 

114 



13.- Dentro de su campo de acción ha encontrado usted pro

fesionales que realizan fur1cj ones similares a las suyas; 

si los ha encontrado que actitud ha tomado frente a esta 

situación? 

14.- Ha encontrado usted limitaciones por recursos: 

a.- Política institucional 

b.- Económico 

c.- Estructura Social 

d.- Otros. 

15.- Establece relaciones con las Íamilias de los trabaja

dores y qué actividades realiza con estas familias? 

16.- Trabaja usted en coordinación con los trabajadores y 

la familia de éstos? 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO 

PREGD'NTAS EL.!>,,BOR�DAS A LAS ESTUDIANTES EN PROCESO DE FOR

MACION DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE L.!>,, UNIVERSIDAD 

SIMON BOLIVAR 

1, Cómo define Usted la Estructura Socio-económica? 

2. Qué opina Usted de la práctica?

3. Ha encontrado Usted algún (os) obstáculo (s) para reali-

zar la pr&ctica? SI NO 

Explique: 

4. Cree que la política institucional se constituye en al

gún impe'dimento para realizar actividad alguna? 

SI NO 

Explique: 



5. Usted como practicante puede actuar libremente en la

institución donde práctica? SI NO 

6. Qué funciones realiza Usted en la institución donde

práctica? 

7. Las Trabajadoras Sociales que existen en la institución

donde práctica evaluan su _trabajo? SI NO 
-----

8. Participa Usted en la planeación que realiza el Trabaja-

dor Social? SI NO 

9. Qué opina Usted de la Supervisión de la práctica?

10. Coordina actividades con otros grupos de practicantes

del semestre donde usted cursa? 

SI NO 

11. Cree Usted que los aportes que proporcianan los Traba

jadores Sociales que se encuentran laborando en la ciudad 

son los suficientemente claros y conciso? 

SI NO 
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12. Qu� recomendaciones hace con respecto a la pr�ctica

institucional? 

OBSERVACIONES: 
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.l;.NEXO 5 

PREGUI".:1TAS EI.i,BORA.DAS CON EL FIN DE COMPLE1'1ENTAR Y AMPLIAR 

L..ll. INFORM..Z\CION SOBRE L.A. L..:ll.BOR DEL TRABAJADOR SOCIAL DEN

TRO DE UNA INSTITUCION. 

1.- cómo define usted la Estructura socio-económica? 

2.- La institución donde usted labora es de tipo: 

a.- Estatal 

b.- Privada 

e. - Ml:x�a

3.- Cree usted que los obst�culos que ha encontrado en su 

quehacer profesional se deben: 

a.- Tipo de institución 

b.- Falta de expereincia 

c.- Sistema capitalista 

4.- Para coordinar actividades concernientes a su profe -

sión quién toma la iniciativa: Usted o la directiva de la 

institución? 

5.- Participa usted en los seminarios, congresos, foros 

que se realizan en la ciudad, el departamento y en el país 



a.- Si 

b. - NO

6.- Cuál es el objetivo que usted persigue al asistir a 

un congreso? 

7.- Cuáles asignaturas del pénsum académico tiene más a

plicabilidad en el desempeño de la profesión? 

8.- Cree que existe alguna relación en las diferentes cá 

tedras que constituye el pénsum académico con la prácti

ca de los estudiantes? 

9.- Cree usted que los conocimientos teóricos adquidos 

en el transcurso de la carrera le ayude en gran parte en 

su desempeño profesional? SI NO Explique: 

120 



10.- Considera usted que el pénsurn académico de Trabajo 

Social se le debe agregar otras asignaturas? 

SI NO 

cuáles? 

11,- Cree usted que la insuficiente formación profesional 

se debe: 

a.- A la escasa apropiaci6n teórica de las diversas cate

gorías de las ciencias sociales. 

b.- Al poco conocirrciento y manejo de técnicas. 

c.- La poca apropiación sobre las etapas del proceso meto

dológico utilizado en Trabajo Social (estudio, diagnósti

co, planeaci6n, programación, evaluación y tratamiento). 

OBSERVACION: 

121 



ANEXO 6 

TABL.� 3 Pénsum Académico de la Universidad Simón Bolívar 

en 1.979-1.982. 

El Plan de Estudio está integrado por tres áreas 

Trabajo Social Unidad teórica y Unidad práctica. 

Ciencias Sociales. 

Metodología. 

Plan de Estudio Facultad Trabajo Social. Universidad Si -
món Bolívar. 1.983. 



ANEXO 7 

TABLA 4. Total de crédito por áreas en 1.979-1.982. 

Trabajo Social centrada en los metodos tradi- 22 creditos 
cionales (caso, grupo y comunidad). 

Práctica a. nivel de comunidad e institucional 61 créditos 

Metodología del estudio y de la investigación 21 créditos 

Sociología I-II semestre 

Psicología general y social 

Economía, filosofía, antropología e historia 
social y economía de Colombia 

Estadística I-II 

Seminario de Política y de Bienestar Social 

Seminario de Trabajo Social 

Derecho de Familia y Laboral 

Seminario de Grado 

Pensamiento económico y latinoamericano 

Planeación y administración 

Ciencias Políticas 

Total 

8 créditos 

12 créditos 

22 créditos 

6 créditos 

12 créditos 

6 créditos 

6 créditos 

3 créditos 

3 créditos 

8 créditos 

4 créditos 

194 créditos 

Plan de Estudio Facultad de Trabajo Social. Universidad 
Simón Bolívar 1.983. 




