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nrTRODUCCION 

El presente, es un Trabajo de Grado realizado sobre el tema de la 

Práctica Discente del Trabajador Social como Sistematización de una 

Propuesta Tentativa de Reestructuración de la Práctica Académica de 

Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar. 

La importancia de este trabajo radica en la medida en que se superen 

las contradicciones, limitaciones y problemas existentes que obstacu 

lizan el desarrollo de la práctica, al dificultar esta la ubicación 

del estudiante en un campo determinado, desarrollando sus habilida 

des, destrezas y atendiendo las necesidades presentadas, como también 

el logro de los objetivos propuestos. 

El método empleado en la investigación es el científico a U.'1 m.vel 

descriptivo y analítico, donde se relaciona lo práctico con lo teóri 

co, a través .de este permite obtener la infonnación completa y exacta 

de la investigación, acudiendo para ello al uso de térnicas tales co 

mo la observación, la revisión documental, etc. 

Medi�te el uso de este método peTmi te plantear algunas directrices 

tanto a la Facultad, como a la coordinación, supervisión y estudian 



tes que puedan superar las fallas con miras a lfila mejor formación pro 

fesional. 

El trabajo está delimitado en el período de Novierrbre de 1987 a Mayo 

de 1988; consta de tres capítulos a saber: El primero hace referen 

cia a los aspectos generales, teóricos, legales y conceptuales de la 

práctica social, considerada esta como un aspecto esencial en el pro 

ceso de formación profesional del Trabajo Social. El segundo se plan 

tea lo relacionado a los esquemas y modelos aplicados a la relación 

teoría-práctica en la formación pr0fesional del Trabajador Sociat en 

Colorrbia, para establecer un análisis cualitativo y cuantitativo de 

los mismos, y así comprender la importancia que tienen las prácticas 

en la formación académica del Tr.abajador Social. 

El tercero trata lo concerniente a la estructura de la propuesta de 

reformulación de la práctica académica de Trabajo Social en la Univer 

sidad S:l..m6n Bolívar, a través del cual se realizó lil1 análisis cualita 

tivo y cuantitativo de los diferentes esquemas de la práctica, para 

así poder establecer una compara�i6n entre estos y elaborar la pro 

puesta, por último se dan las recomendaciones y conclusiones necesa 

ria a quienes tienen que ver con la formación del estudiante en las 

unidades de práctica. 

,., 
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1. ASPECTOS TEORICOS, LEGALES Y CONCEPTUALES DE 1A PRACTIC.A. SOCIAL

DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL E'-J 1A UNIVERSIDAD SIJvDN BOLIVAR

En esta primera parte del trabajo se dan a conocer, los aspectos gene 

rales de la práctica social considerada esta como un proceso sistemá 

tico, dinámico que le permite al hombre conocer la realidad, constitu 

yéndose en la actividad fundamental del hombre que le permite confron 

tar lo teórico con lo práctico en una determinada realidad social. 

1 . 1 CONCEPTO DE PR<\CTI CA SOCIAL 

"La práctica social es un aspecto esencial de ser hombre, hasta el 

punto de que puede afirmarse que el hombre y la hlllnanidad se hacen en 

esta práctica social. 

"Toda actividad histórica social, decía Marx, es esencialmente prácti 

ca. 11 

A partir de esto (que los seres humanos hacen su vida), dos aspectos 

inseparables aparecen como expresión de la práctica social: las rela 

ciones del hombre con la naturaleza y las relaciones de los hombres 

entre sí, las cuales se manifiestan a través del trabajo, ya que las 
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relaciones con la naturaleza y con los hombres, son fundamentalmente 

relaciones de producción. 

Otra forma de práctica social son: la ciencia, el arte, la moral, 

las cuales se originan, en las condiciones materiales de existencia". 1

Por lo tanto la práctica social del hombre no se reduce a su activi 

dad en la producción, sino que tiene muchas otras formas: la lucha 

de clases, la vida política, las actividades científicas y artísticas: 

en resumen, el hombre como ser social, participa en los dominios de 

la vida práctica de la sociedad, por lo tanto, va conociendo en diver 

so grado, las diferentes relaciones entre los hombres, no sólo a tra 

vés de la vida material, sino también a través de la vida política y 

la vida cultural (arrbas estrechamente ligadas a la vida material). 

Los marxistas sostienen que la práctica social del hombre es el único 

criterio de la verdad de su conocimiento del mundo exterior. 

Efectivamente, el conocimiento del hombre queda confinnado sólo cuan 

do éste logra los ·resultados esperados en el proceso de práctica so 

cial (producción material, lucha de clases o experimentación científi 

ca). 

1,i\!\JDER EGG, Ezequiel. 
za y Janés, 1987. 

Diccionario del trabajo social. 
p. 347.

4 
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Si el hombre quiere obtener éxito en su trabajo, es decir lograr los 

resultados esperados, tiene que hacer concordar sus ideas con las le 

yes del mundo exterior objetivo, si no consigue esto fracasa en la 

práctica. 

La teoría materialista dialéctica del conocinúento la coloca en un 

primer plano: considera que el conocinúento del hombre no puede, en 

lo más mínimo, separarse de la práctica, y repudia todas las teorías 

erróneas que niegan su importancia o separan de ella el conocimiento. 

Lenín dijo: la práctica es superior al conocimiento (teórico), por 

que posee no sólo la dignidad de la universalidad, sino también la 

de la realidad inmediata, 

El materialismo dialéctico tiene dos características sobresalientes: 

una es su carácter de clase (afinna explícitamente que el materialis 

mo dialéctico: sirve al proletariado. La otra es su carácter prácti 

co). 

Subraya la dependencia de la teoría respecto a la práctica; es la ba 

se de la teoría y esta a su vez sirve a la práctica. El que sea ver 

dad o no un conocimiento o teoría no se determina mediante una apre 

ciación subjetiva, sino mediante los resultados objetivos de la prác 

tica social. El criterio de la verdad no puede ser otro que la prác 

tica social. 

s 



"El punto de vista de la práctica es el punto de vista primero y fun 

damental de la teoría materialista dialéctica del conocimiento. 11
2

El Trabajador Social al actuar en una situación problema se inserta 

en ella como Lma variable interviniente para conocerla y transformar 

la. La investigación opera en esa unidad de intervención, en distin 

tos niveles de profundidad, a través de los cuales la comprobación y 

producción del conocimiento, se va logrando en sucesivas aproximacio 

nes a la realidad. 

En esa práctica en la que el Trabajador Social se apropia de la rea 

lidad de trabajo (objeto), transforma conocinúentos y sujetos parti 

cipantes. Y esos nuevos conocimientos deberán seguir siendo valida 

dos en nuevas prácticas. Conocer y transformar son productos de 

esos procesos, en los que conocer siempre es un medio para transfor 

mar. 

Esa práctica no se impone a la gente, surge de la propia necesidad 

de la gente por encontrar respuestas a sus problemas. Y las inserta 

en esa práctica como sujetos activos, no como simples y pasivos apor 

tadores de datos; esta intenciorialidad es esencial en Trabajo Social. 

Y es sólo esa práctica conjunta, en la que recíprocamente se trans 

2
rESETUNG, Mao. Cinco tesis filosóficas: Sobre la práctica. Bogo 

tá: Génesis. pp. 6-8, 
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fiere conocimiento y técnica entre Trabajador Social y personas con 

las que trabajamos, la que da sentido a esos conocimientos y técni 

3cas. 

El Trabajador Social opera en lID. sector de la realidad que comprende 

aquellos fenómenos que incluyen al ser humano como midad en interac 

ción. El Trabajo Social labora con aquellos que teniendo algún tipo 

de necesidad no pueden resolverla por sí mismos y demandan sus serví 

cios. 

Es en este sentido que se plantea la miversalización de la unidad 

de atención, pues todos los hombres en algún momento de su vida pue 

den requerir orientación en la solución de un problema. Y es su de 

recho requerirla, sin necesidad de demostración. 

Ahora, bien, son individuos, grupos y commidades las que demandan 

los servicios del Trabajador Social. Ellos configuran la unidad de 

atención y no varias, separadas, aisladas entre sí. La problemática 

de lID. individuo surge o afecta a su grupo familiar, social, laboral 

en los que este interactúa, Y esos grupos configuran una comunidad, 

entendida esta como un sistema de relaciones sociales que funcionan 

en un espacio definido e integrado en base a un conjunto de normas y 

valores compartidos. Constituyéndose estas en el campo primario de 

la intervención del Trabajador Social profesional, El medio concre 

3
KISNERiv1Al�, Natalio. Teoría y práctica del trabajo social. Buenos 

Aires: Humanitas, 1985. tomo 2. p. 15. 
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to en el que se desenvuelven los individuos, grupo y las organizacio 

nes de base. Como se ha dicho, en ellas se materializan los proble 

mas de la sociedad sus desajustes, sus contradicciones. Hacia ella 

convergen las políticas sociales de gobiemo materializadas en progra 

mas sectoriales que se implementan a través de las instituciones de 

bienestar que fo11nan parte del estado modemo. 

Por lo tanto la participación del Trabajador Social en el marco ins 

titucional supone para este profesional el desarrollo de capacidades 

especiales, un tanto diferentes al de la comunidad, incluyendo dos 

tipos de pautas básicas para el conocimiento de tres realidades dife 

rentes que son: la empresa, la institución de servicio y la de una 

población ( comunidad) desde la perspectiva de un Trabajador Social. 

Evidentemente estas pautas no son exhaustivas ni tampoco se adecúan 

a todas las situaciones, y su aplicación exige en determinado momen 

to adecuarlos previamente a las características específicas de la si 

tuación que se enfrenta: podemos expresar que la práctica comunitaria 

tiene sus particularidades corno es la comtnücación, esta es directa y 

simplificada, a veces las relaciones son informales y en otras forma 

les, mientras que en las instituciones se da la formalidad, el con 

vencionalismo, la norma, la autoridad que constituye la pauta de la 

interrelación institucional. 

En atención a esto, Trabajo Social debe conocer cada uno de los meca 

nisrnos para que su intervención no sea negada y que a veces por el 
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desconocimiento no sabe como moverse en situaciones concretas de su 

trabajo (comunidad e institución). Por lo tanto la práctica que rea 

liza el Trabajador Social se hace más científica y más instnunentada 

en la medida en que tiene como misión específica la realidad social 

en sus aspectos particulares y en el planteamiento de soluciones y 

alternativas en situaciones específicas en las que el profesional de 

be intervenir. 

1 . 2 ELEMENTQS DE LA PRACTICA SOCIAL 

Es importante para el estudiante en proceso de formación que su prác 

tica sea orientada a obtener metas no sólo en cuanto a la actividad 

en sí, sino a la fonnación profesional; ya que dentro de lUl proceso 

de intervención en la realidad específica va adquiriendo elementos 

que le permitirán calificarle como apto para intervenir profesional 

mente cualquier realidad social. 

Uno de los elementos que caracteriza la intervención del Trabajador 

Social son los elementos que constituyen el campo de esa interven 

ción, como son: los individuos, gnrpos, comllllidades, instituciones 

y organizaciones con los cuales debe el practicante interrelacionar 

se para conformar lUl sistema de experiencias, conocimientos que le 

capaciten, además, dar aporte y respuestas que permitan obtener efec 

tos de transformación social. 

Son fundamentales en el desarrollo del estudiante en práctica los in 

9 



fonnes, talleres, diario de práctica, técnicas: puesto que a través 

de ellos van a divulgar, adquirir experiencias y a su vez corregir 

errores que darán efectos satisfactorios tanto a la facultad, a los 

profesores y estudiantes como también a los sistemas sociales en los 

cuales interviene. 

Los principales elementos de la práctica son: 

INFORMES 

Son_los que facilitan datos e información referente a la labor <lesa 

rrollada, a la situación de una persona, institución, grupo, proble 

ma o hecho, consignando la interpretación, opinión o juicio del Tra 

bajador Social que lo emite: son importante para el estudiante ya 

que a través de ellos se va a describir todo el proceso que se ha 

ejecutado en el campo de práctica; además pennite un mayor desenv?l 

vimiento en la redacción y en·e1 Cl.UTiplimiento de los requisitos meto 

dológicos y la elaboración del mismo. 

TALLERES 

Los talleres forman parte del proceso de aprendizaje que tiene como 

finalidad examinar los procesos y resultados de la práctica a partir 

de la deducción y enriquecimiento teórico y metodológico que pennita 

la comprensión, la explicación y la traducción teórica de la proble 

mática de estudio. 

10 



Los talleres son actividades donde el estudiante debe desarrollar to 

da su capacidad profesional, en la medida que se constituye en el eje 

dinamizador de la experiencia; es lil1 elemento teórico-practico clave 

en la f?rmación del estudiante, s,e realiza cada ocho días; en él par

ticipan los estudiantes, supervisores, coordinador y el Decano cuando 

es necesario. Tiene como finalidad analizar situaciones o problemas 

de la realidad, también se exponen las experiencias y limitaciones 

que se presentan en el campo o la institución. 

DIARIO DE-PRACTICA 

Es el instrumento básico, cada miembro del equipo lleva uno, en el 

consigna su labor cotidiana y la evalúa, así como toda aquella infor 

mación que le suministren sus compañeros, con lo cual puede recons 

truir el todo de la realidad en que actúa y a la vez el de la prácti 

ca social que desarrolla; se anota en el diario de campo sólo lo sig 

nificativo de la acción desarrollada en cuanto a contenido, actitud, 

vocablo popular, decisiones y algunas referencias al contexto, todo 

aquel material que es relevante al conocimiento, transformación y 

evaluación del proceso de las personas que intervienen, el propio Tra 

bajador Social y la témica o procedimiento aplicado. 

TECNIC.4.S 

Conjunto de conocimientos, procedimientos, recursos y medios puestos 

en práctica para obtener un resultado determinado. Por lo tanto lil1 

11 



método no basta por sí sólo, necesita de procedimientos y rredios ins 

tnunentales que lo hagan operativo. En este terreno se sitúan las 

técnicas sociales. Estas como método son respuestas al "como", pero 

se sitúan al nivel de los hechos o de las etapas prácticas que, a mo 

do de dispositivos auxiliares, penniten la aplicación del método por 

medio de elementos prácticos, concretos y adaptados a l.n1 objeto bien 

definido. 

La praxis social presupone una serie de témicas sociales, motivacio 

nales de concientización, de organización, de movilización, que se 

utilizan teniendo l.n1 marco referencial que les da su significación 

última. 

Entre las técnicas que utiliza el Trabajador Social se encuentran: 

La entrevista, que es uno de los procedimientos más utilizados del 

Trabajo Social, aunque como técnica profesional se usa por otros pro 

fesionales. Esta técnica puede ser utilizadas para infonnar, educar, 

motivar, según el propósito que se persigue. 

La otra témica utilizada es la encuesta, la cual tiene dos acepcio 

nes: 

En el sentido de informe escrito que resulta Wla indagación o pesqui 

sa o como técnica de investigación, En Ciencias Sociales, el ténni 

no hace referencia a la técnica de investigación que se utiliza para 
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la recopilación de infonnación, datos y antecedente en base a un for 

mulario, previamente preparado y estrictamente nonnalizado a través 

de una lista de preguntas establecidas con anterioridad. 

La observación desde el punto de vista de las técnicas de investiga 

ci6n, es considerada como uno de los procedimientos para la recogida 

de datos. Consiste en utilizar los propios sentidos del investigador 

para observar los hechos, realidades presentes y a las personas en el 

contexto real en donde desarrollan nonnalmente sus actividades y

otras. 

1.3 CONCEPTO DE PRACTICA SOCIAL PROFESIONALIZADA 

La práctica profesionalizada existe en tanto la sociedad necesita que 

se Cl.Ililplan determinadas funciones sociales. De acuerdo a los cambios 

que se operan en la realidad, se alterará igualmente el contenido téc 

nico-político de la intervención profesional. 

La práctica profesional tiene LU1 carácter térnico, subordinadQ a su 

dimensión política. El débil e insuficiente desarrollo teórico-meto 

dológico de la profesión, la hace más vulnerable a la manipulación po 

lítica por parte de los empleadores. La privilegiada dimensión polí 

tica del Tr<hlajo Social, como articulador entre los sectores popula 

res y los programas institucionales en el campo de los servicios so 

ciales, hacen de este profesional un agente político por excelencia. 
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La práctica profesional se da al interior de l.Ill amplio y variado cua 

dro institucional. De hecho, las instituciones poseen diferentes ob 

jetivos, a partir de su ubicación en la dinámica de clases, así como 

del volumen de trabajadores que atienden a través de sus servicios. 

El profesional en este contexto institucional dispone de l.Illa autono 

mía relativa para el ejercicio de sus fl.Illciones derivadas de la diná 

mica de fuerzas acumuladas al interior de las mismas. 

Por lo tanto la práctica profesional es, en consecuencia partícipe en 

la reproducción de las relaciones sociales, atendiendo contradictoria 

mente los interes.es de las clases dominantes y los intereses de las 

clases dominadas, demandando por esta razón, una estrategia político 

social que fortalezca l.IllO de los polos presentes en las condiciones 

de trabajo. 

El carácter contradictorio y complejo de la intervención profesional, 

su estudio teórico-ideológico y su actuación socialmente detenninada 

por condiciones sociales objetivas, constituyen los ejes centrales en 

la discusión del espacio profesional. 

La actuación profesional mediada por la ejecución de políticas socia 

les, se desarrolla de manera contradictoria posibilitando tanto l.Ill 

refuerzo del proceso de acumulación, dominación, y una contribución 

al fortalecimiento de las organizaciones populares. 

La intervención profesional en las instituciones estatales y/o priva 
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das lleva a una calificación de los t�uarios de los servicios que es 

tas prestan. 

Dicha calificación está previamente detenninada por las políticas so 

ciales, y es frente a estas que la población reacciona cuestionando 

directa o indirectamente la prestación de los servicios sociales, con 

organizaciones que proponen alternativas a la intervención del Estado 

y con resistencias cotidianas que burlan la aplicación de nonnas o 

criterios pre-establecidos para aceptar la clientela. 

el campo de intervención· de la práctica profesional se da en el mismo 

contexto de las relaciones sociales, tal como se presentan en detenni 

nado momento histórico . .!\hora, bien al Trabajador Social profesional 

como práctica profesional le toca intervenir a partir de los serví 

cios sociales en los aspectos ligados a la gestión de la vida cotidia 

na, la misma que suele escapar a una administración directa y obsole 

ta por parte de los intereses del capital la esfera ·de la privacidad 

de lo cotidiano sale de este control directo y se 11abre 11 para el Tra 

bajo Social como un campo a ser explorado rescatando en él las fonnas 

de expresión, resistencia y la creación de dimensiones innovadoras en 

la práctica de los trabajadores. 

El Trabajador Social, por su contacto directo con múltiples ex-presio 

nes cotidianas de la vida de los sectores populares, dispone de condi 

ciones potencialmente privilegiadas para su captación recurriendo pa 

ra ello a un vagaje teórico e instnunental que lo habilita en el ClU11
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plimiento de esta tarea. 

El estudio de lo cotidiano es condición indispensable para el ejerci 

cio de una acción educativa del Trabajador Social que refuerce los 

intereses objetivos de la clase trabajadora y que potencie a su vez 

práctica profesional. 

La práctica del Trabajo Social tiene por lo tanto las siguientes ca 

racterísticas: 

Está socialmente determinada en sus rasgos fundamentales 

Es también producto de sus agentes profesionales 

Es histórica y cambiante 

Exige permanentes redefiniciones frente a los CaJT'bios de la cues 

tión social; la situación de vida de la clase trabajadora, su capa 

cidad de organización y de lucha, así como las diferentes maneras 

de pensar y actuar junto a ella, definidos por relaciones de domi 

nación. 

Las respuestas del agente profesional a las demandas sociales, aunque 

determinadas fundamentalmente por las condiciones sociales objetivas

determinado momento coyuntural, determinada institución depende tam 

bién del grado de desarrollo interno de la profesión: estas respues 
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tas son también producto creado por los Trabajadores Sociales estan 

4 
do condicionados por estos agentes. 

La actividad profesional se desarrolla en lU1a realidad compleja y de 

múltiples exigencias. El Trabajador Social debe ubicar su acción en 

relación a los fines, objetivos, estructura de la Institución, los 

intereses de los usuarios, las condiciones y requisitos de la profe 

sión 

. �ora bien·, si analizamos las inquietudes, problemas y planteamientos 

que verbalizan como prioritarios la mayoría de los profesionales, po 

demos ver que en el fondo de ellos predomina una preocupación básica 

sobre la eficacia técnica de la acción; las preocupaciones sobre el 

carácter científico, político de las interpretaciones y posturas que 

subyacen al interior del ejercicio profesional se perfilan tímidamen 

te o no aparecen para un gran número de colegas. el gran problema es 

encontrar una respuesta al "que hacer" y al "como hacer" que sea ope 

rativa y eficaz al carácter científico de la misma en un punto no pro 

blemático. Aquello sobre lo cual se actúa y el por qué de esa acción 

son aspectos considerados establecidos e incuestionables y en relación 

a los cuales el Trabajo Social es impotente. La constatación de esta 

situación nos muestra de manera evidente la contradicción existente 

entre los avances de la formación teórica en el terreno de las Cien 

4
TOBON, María Cecilia et al. 

cial (Guía de análisis), 
79. 

La práctica profesional del trabajo so 
Buenos Aires: Humanitas, 1986, pp. 75-
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cias Sociales y la apropiación de los mismos por la base profesional 

en el planteamiento y análisis de los problemas que se ubican al in 

terior de la práctica profesional. 

En esta perspectiva encontramos que los problemas que se plantean co 

mo prioritarios se encuentran en relación con: 

Su nivel de conocimiento de la población con la cual trabaja, sus 

aspiraciones y necesidades sociales. 

El grado de identificación Trabajador Social, usuario y, básicamen 

te la concordancia de expectativas del usuario con los objetivos 

de la acción profesional. 

La dinámica de la relación interés de la institución, interés del 

usuario y mediación del Trabajador Social. 

La ubicación del Trabajo Social en la Institución y la repercusión 

de esta ubicación en: 

Funciones asignadas 

VollU!len de trabajo 

Autonomía de las detenninacíones y disponibilidad de recursos 

Organización del trabajo individual en cuanto: 

- Organización del tiempo

- Organización de la docwnentáción del trabajo
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- Utilización de esta documentación

- Utilización y movilización de recursos.

Ahora, bien, en el como y en el por qué del planteamiento de las difi 

cultades e inquietudes sobre este punto encontramos dos tendencias 

más o menos definidos. 

La primera considera la acción profesional como la ejecución, de una 

rutina simple y sin trascendencia, o cuando más como la aplicación de 

técnicas de investigación, planificación o investigación que den LU1a 

mayor efectividad a la acción. Podría caracterizarse como predominan 

te asistencialista y conservadora, en ella podemos encontrar la mani 

festación de una completa identificación a pesar del discurso o el 

lenguaje que emplee con los intereses y planteamiento ideológicos de 

las clases dominantes. 

Es así como se sigue manteniendo la actitud patemalista frente al 

usuario y la concepción de la institución, y los problemas y necesi 

dades sociales como resultante de una problemática individual. Los 

usuarios son reemplazados por el Trabajador Social y reducidos por 

éste, al papel de receptores pasivos de su acción. El Trabajo Social 

Cl.ITTlple, pues cabalmente, con su papel de agente reproductor de las 

condiciones de explotación capitalista. 

Una segunda tendencia que surge y se desarrolla a partir de la recon 

ceptualización enfrenta la tarea de definir las posibilidades de es 
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tablecer la lucha por la conquista de nuevos espacios a partir de 

una identificaci,ón teórica y política con los intereses de las clases 

dominadas 

Reconoce que el campo específi,co de la prestación de los servicios so 

ciales existe una contradicción entre el orí.gen de la riqueza social 

y la utilización de la misma en la satisfacción de las necesidades so 

ciales. Esta lucha confiere un doble aspecto a la prestación de un 

servicio y permite establecer la identificación del profesional con 

uno u otro de los intereses en conflicto. 

i\.sí mismo la Institución, el usuario, el Trabajador Social se concibe 

como agentes sociales. La acción profesional no se orienta entonces 

en razón a consideraciones o análisis individualistas; el problema 

objeto de intervención ya no es el individuo que tiene problema o ca 

rencia sino que se ubica en el plano de las condiciones de vida y re 

producción de la fuerza de trabajo: el usuario se ve como pertene 

ciente a una fuerza social que defiende una serie de conquistas y rei 

vindicaciones, y se considera como el elemento principal y básico en 

la realización de la acción profesional haciendo imposible su ejecu 

ción sin contar con su participación activa y conciente. 

Ahora bien, en el plano concreto del desarrollo de la acción profe 

sional predomina la primera tendencia lo cual hace que la acción pro 

fesional sea predominantemente asistencialista y de ajuste. 
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Corresponde a las nuevas corrientes profesionales asurrur el compromi 

so que el desarrollo profesional y social exige y conferir un sentido 

diferente a su acción. 
5 

Por lo tanto la profesión de Trabajo Social necesita construirse so 

bre una real y verdadera integridad personal y grupal de los Trabaja 

dores Sociales para no convertirse en técnicos sin criterio político 

social, su acción debe ser, la del profesional comprometido con base 

a una auténtica vocación, capaz de elaborar sin detenerse su propia 

profesión y esto significa poner altos objetivos de eficacia y dedica 

ción al trabajo mientras se siga actuando de otra manera, esperando 

siempre que la aceptación de la profesión venga desde afuera, desde 

arriba, desde otros, y no con base a la propia acción, del propio tra 

bajo personal y gremial de nuestro ser mismo, los Trabajadores Socia 

les serán un grupo sin identificación y transcendencia. Se reconoce, 

pues, la necesidad que el Trabajador Social adquiera una positiva y 

crítica actitud en todo su desenvolvimiento profesional.
6 

1. 4 LA PRACTICA DEL TRABAJAJX)R SOCIAL

El Trabajador Social es lU1 profesional que labora en múltiples campos, 

.
5

Revista de Acción crítica panorama del trabajo social en América La 
tina. Lima, Perú: Celats Alaets. (Agosto, 1982) No. 11. pp. 
44-45.

6
Mi\CIA GOMEZ, Edgar y LACAYO, Ruth. Hacia un trabajo social Liberado. 

2ed., Buenos Aires: Humanitas, 1984, p. 89. 
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aplicando conocimientos en la orientación de situaciones problemas, 

lo que a su vez los enriquece. 

No se es Trabajador Social por poseer solo información teórica ni ex 

clusivamente práctica. Se lo es porque además de un campo de traba 

jo, tiene también trabajo de campo y en él integra teoría-práctica. 

El trabajo de campo es la tarea desarrollada en una realidad concre 

ta, en relación con los hechos o fenómenos que se estudian y a los 

que se pretenden .transformar conjuntamente con las personas implica 

das y afectadas por ellos. No es estar en una Institución simplemen 

te encerrado "en las cuatro paredes de su despacho toda su relación 

e intercomllllicación con las personas .11
7 

Corno dice Helen Perlman es

estar trabajando junto con las personas, lo que le permite controlar 

los hed10s en el mismo espacio en que se producen, superando así anti 

nomias. 

Un Trabajador Social trabaja con personas. Trabajar con ellos es 

atractivo, pero difícil, ya que las situaciones que debe enfrentar 

generan ansiedades e incluso frustraciones. D? ahí la necesidad de 

un equilibrio, de madurez emocional; ya que la propia personalidad 

del Trabajador Social es un instrumento de trabajo. Las disociacio 

nes que haga de su persona, disociarán la realidad con la que se tra 

baja. Ser Trabajador Social es una profesión que astunen las personas 

7
PERL\ilA.t'l', Helen Harlis. El trabajo social individualizado. fvladrid: 

E ri ap , 19 6 5 . p . 15 3 . 
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bajo el concepto de la objetividad científica. 

Un Trabajador Social no vale por el título universitario que ha logra 

do ni tampoco por su currículo. Vale por la organización científica 

de su trabajo, expresada a través de su vocación de investigador y su 

acción racional y planificada, a quienes demandan la misma. 

No vale por adhesión a la tecnocracia y a la cultura señorial. Vale 

porque siente, vive, se identifica con sucesos humanos y no con abs 

tracciones. De ahí la necesidad de permanente evaluación hacia su 

persona acerca de lo que hace, mientras lo está haciendo. 

Por lo tanto el Trabajador Social desempeña el rol de educador social 

en el sentido de animar intencionalmente un proceso que lleve a las 

personas con quienes trabaja ha reflexionar acerca de sus situaciones 

problemas, y a asumir su propia resolución frente a ellos. El Traba 

j ador Social interpreta y transmite científicamente la ·realidad de los 

problemas sociales que le revelan las personas y los instrumenta, para 

que ellos organicen, planifiquen y ejecuten las acciones tendientes a 

superarlas. 8

La práctica de Trabajo Social por necesidad de tipo docente y de lID.

adecuado adiestramiento profesional se subdivide en: 

8KISNERJYLA..t"J, op. cit. , pp. 139-143.
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Práctica social de comunidad 

Práctica social de institución 

Práctica Social de Comunidad 

El Trabajo Social comunitario se inserta e interviene en los aspectos 

y áreas problemáticas de tn1a comlll1idad determinada, entendiendo como 

comtn1idad el conjunto de personas, grupos y organizaciones que desa 

rrollan actividades sociales y laborales, en un espacio geográfico de 

terminado que al enfrentar problemas y compartir intereses comunes en 

lil1 ámbito de convivencia, llegan a desarrollar sentido de pertenencia 

y de identificación. Tales condiciones y características hacen de la 

comunidad, de cada comunidad en particular, un campo idóneo para el 

adiestramiento del estudiante de las disciplinas sociales y del Traba 

jo Social en particular. Por lo-anterior, las comunidades constitu 

yen un medio idóneo para el desarrollo de las prácticas del estudian 

te en un proceso, en que el estudiante y su grupo, deben corresponder 

a la comunidad como laboratorio vivencial, contribuyendo con sus acti 

vidades al logro de metas y objetivos propuestos y establecidos con 

juntamente con la comunidad y sus líderes, sus organizaciones e insti 

tuciones en un proceso de desarrollo ascendente. 

El proceso de práctica debe contribuir logros para la comtmidad. De

be beneficiarle material y espiritualmente. Por ello, nada mejor que 

un proceso concertado con los líderes y organismos comunitarios para 

que el equipo de práctica se constituya en un recurso para la organ.i 
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zación y el desarrollo de la comunidad. 

El proceso de trabajo comilllitario en su dialéctica genera procesos en 

el seno de las comunidades en las que estas desarrollan actitudes pro 

fesionalizadas en materia de trabajo comunitario. 

Las comunidades aprenden y desarrollan su propia conceptualización 

acerca de su realidad. Llega a establecer metas, programas de traba 

jo de carácter autogestionario y cuando estas formas de trabajo no sa 

tisfacen sus aspiraciones, adoptan formas superiores de trabajo colee 

tivo en procesos que el doctor Jorge Torres Díaz denomina procesos de 

socialización de problemas, que dan paso a la acción sociogestionaria. 

La práctica social comunitaria se comprende al conceptualizar a la co 

munidad como la forma más concreta de expresión material de la acción 

social. Su marc?, la comtmidad está constituída como una forma más 

compleja que la fmnilia, comprende elementos de carácter físico, mate 

rial, políticos, económicos, culturales y sociales, en formas más ex 

tensa y cornplej as que las que podemos observar en la illlidad fmniliar. 

La preocupación del Trabajador Social en su trabajo comIB1itario radi 

ca, en contribuir al proceso de desarrollo de la comunidad, a la supe 

ración de las limitaciones cualitativas y cuantitativas, que se cons 

tituyen en obstáculo para la realización de metas encruninadas a tal 

fín. Para ello, su intervención se basa en un proceso de identifica 

ción y evaluación de esas limitaciones y problemas de acuerdo a su na 
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turaleza, su magnitud, su incidencia en las actividades colectivas y 

particulares, la disposición de la commidad frente a ellas, su nivel 

de conciencía y su capacidad organizacional y de recursos para enfren 

tarlas. 

El grado de conciencia quema com1midad tiene sobre la presencia de 

m problema, no es siempre m indicador de la prioridad que le otorga 

dentro de ma escala de problemas a atender y actividades a desarro 

llar. 

El Trabajador Social es m recurso profesional científico capacitado 

para la evaluación, el diagnóstico y la atención de situaciones en 

las que la verificación de acciones programadas, contribuyan a supe 

rar condiciones existentes en m momento dado. Puede evaluar el gra 

do y la capacidad de gestión de m núcleo social y orientar metas pro 

porcionales a la capacidad real de trabajo. Así evitará la .dilapida 

ción de recursos y la frustración ante metas inalcanzables en tm momen 

to dado; trata de desarrollar niveles de solidaridad, de compromiso y 

de participación mínima para que las acciones respondan a las expecta 

tivas comtmitarias. 

Los problemas de la interacción de la movilización, del juego de pape 

les, de la proyección del liderazgo, de la capacitación y la organiza 

ción le interesan más que la obtención de los objetivos, ya que estos 

son materia di recta de 1 interés de la commidad. 
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Práctica Social de Institución 

La ubicación del Trabajador Social en el seno de las instituciones de 

bienestar social es un hecho histórico en la medida en que el desarro 

llo de la profesión ha ido evolucionando de las fonnas y medios de 

prestación de servicios a los necesitados; ejemplo: la atención a 

los ancianos, gamines, drogadictos� etc. Y todos aquellos sectores 

que necesitan ser objeto de atención y que además requiere de la crea 

ción de Centros, Puestos de Salud e Instituciones, etc. 

Se entiende la Institución como "aquel sistema organizado de normas, 

relaciones sociales que expresan ciertos valores y procedimientos co 

munes destinados a satisfacer necesidades fundamentales de la sacie 

dad", así mismo se define como la organización de carácter público o 

semipúblico que supone un cuerpo directivo, un edificio de alguna ín 

dole destinado a servir para algún fín social, reconocido y autoriza 

do. A estas categorías corresponden unidades tales como: asilos, co 

legios, universidades, hospitales, orferinatos, etc. 9 

Si bien es cierto una Institución tiene planta física, un conjunto de 

normas que regulan su funcionamiento a nosotras nos interesa abordar 

lo desde un encuadre social y económico, en tanto toda Institución es 

una unidad de producción, que transfonna detenninados objetos en pro 

duetos, mediante la utilización de recursos humanos materiales, natu 

9Al\JDER, op. cit., p. 246.
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rales, técnicos y financieros como unidad de producción, nos permite 

encararla desde el Trabajo Social como un recurso para el logro de 

objetivos profesionales. 

Como espacio donde se configuran determinadas relaciones de produc 

ción, nos permite abordarla desde el Trabajo Social como objeto de 

trabajo. 

Ahora bien el Trabajo Social institucional es una constante, como pun 

to inicial y como forma organizada de concentrar los recursos de la 

sociedad en una estructura organizacional especializada en atender un 

sector específico de ella. De hecho, la transformación cualitativa 

de los conceptos y criterios que han orientado las fonnas de asisten 

cía social y del bienestar se ha traducido en la implementación de 

una estructura de bienestar en el aparato estatal y constituye hoy en 

día, uno de los sectores de mayor dinamismo y significado en las eco 

nomías nacionales. 

La participación del Trabajador Social en el.marco de las Institucio 

nes supone para éste profesional el desarrollo de capacidades especia 

les y particulares un tanto diferente al de trabajo de comunidad. 

Mientras la comunidad es directa y simplificada en sus relaciones, 

personal, informal, la formalidad, el convencionalismo, la nonna, la 

autoridad, constituyen la pauta de interrelación institucional. En 

atención a ello, el Trabajador Social, funcionario de las institucio 

nes debe conocer con exactitud cada uno de esos mecanismos, cada nor 
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rna de conducta, para que su intervención no sea negada por su descono 

cimiento sobre el como moverse en situaciones concretas de su trabajo. 

El hecho de constituir el núcleo ftm.cional de la Institución una orga 

nización, obliga al conocimiento de su estructura, de sus canales de 

comunicación, de sus políticas, sus métodos y sus medios de trabajo. 

Además conocer quienes son los responsables de la organización, quie 

nes tienen poder de decisión, quienes deben dar órdenes, además corno 

debe dirigirse al hacer solicitudes, etc. 

El Trabajador Social debe utilizar su capacidad programática para tra 

<lucir sus diagnósticos en propuestas concretas en el seno de la orga 

nización. Debe saber diseñar proyectos dirigidos a la atención de 

problemas, a la satisfacción de necesidades, a la modificación de pau 

tas de comportamiento, al mejoramiento de las relaciones interpersona 

les, la prestación de servicios, la racionalización en el uso de los 

recursos, en fín, debe superar la tendencia mecánica a estar simple 

mente en los cargos sin que su ocupación signifique el mejoramiento 

del papel asignado en el momento inicial y se limite al cumplimiento 

de funciones de un buen número, tarde o temprano, deben ser evaluadas, 

superadas o simplemente asignadas al personal auxiliar, para así po 

der definir nuevas funciones, nuevas metas y determinaciones a cargo 

del Trabajador Social, sea que esté específicamente ocupando esta de 

nominación o, una de sus funciones relacionadas por su competencia. 

La definición de la propuesta de Trabajo Social en el marco institu 
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cional en los programas en que le toca participar de acuerdo al cargo 

desempeñado. La naturaleza de su intervención está definida por el 

marco organizacional de esta forma de organización social en el que 

el lenguaje deja de ser de tipo sociológico, cultural, como en las co 

mwüdades y pasa a constituir illla estructura de porte administrativo, 

formal, programática, y encaminada al cumplimiento de metas sectoria 

les en el sector de las instituciones de bienestar social. 

1 . 5 L\ PRI\CTI C.A.. DEL TRABAJO SOCIAL 

La formación de todo tipo de profesionales latinoamericanos está con 

·dicionada por la relación del sistema de educación superior, con la

periodización económico-social. Los Trabajadores Sociales no son lITla

excepción si bien su inserción a la IB1iversidad comienza con el 1n1

c10 de la industrialización, es el período desarrollista el que va a

dar tma mayor temificación y actualización científica a los estudios

necesarios para obtener un diploma de Trabajador Social.

Se define la práctica como base y desarrollo del conocimiento cotidia 

no y científico se constituye para nosotros en el medio fundamental 

para lograr que el estudiante examine y confronte objetivamente la 

realidad social y el conjlfilto teórico recibido en las cátedras teóri 

cas. 

El Trabajo Social (corno toda otra actividad profesional) debe ser en 

señado y aprendido para ejercer la profesión en la sociedad actual; 
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pero conociendo los mecanismos reales de esa sociedad, el Trabajador 

Social actuará en su vida profesional y, por extensión de la sociedad 

que la incluye cabe aceptar que las instituciones de Trabajo Social 

como todas las de una formación social dada, implican contradicciones 

y no son campos totalmente cerrados a una acción transfonnadora. 

Una fonnación que desprecie la adecuada capacitación del Trabajador 

Social, necesaria para su posible inserción en el trabajo institucio 

nal, va a generar innúmeros problemas humanos y psicológicos y va a 

desorientar un gran número de educandos. 

El Trabajador Social debe prepararse para realizar la actividad profe 

sional que le demandan los posibles empleadores en función de las po 

líticas sociales de los estados, pero esa formación debe contener ele 

mentos críticos del Trabajo Social clásico que permitirán superar las 

contradicciones en las cuales se desenvuelve la vida activa de todo 

profesional latinoamericano. 

Con ello queremos afinnar el, posible "carácter contestador" de la ac 

tividad del Trabajador Social en la medida que él no se encierre en 

el practicismo tradicional de tipo asistencial, lo que es decir tam 

bién que la práctica política partidista no es la única vía de trans 

f 
.,.. d . d d 10onnacion e una soc1e a . 

10
Re 

. 
d " 

. ,.. 
vista e .'-1.ccion 

fonnación del 
(jul., 1980). 

crítica. Análisis gener1co de las ideolqgías y 
trabajo social. Lima, Perú: Celats Alaets. 
pp. 15-16. 
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En verdad el Trabajo Social profesional mantiene un alto reconocimien 

to dentro del sector témico especializado en asuntos de bienestar so 

cial, y con mayor razón dentro de los diseminados cuerpos de volunta 

rios y aficionados a la práctica asistencialista. Al interior de las 

profesiones de Ciencias Sociales sigue siendo visto como elemento pro 

fundamente "empírico" y ocupado de asuntos poco afines a su prepara 

ción universitaria. 

Si se tiene en cuenta que la fonnación colombiana en Trabajo Social 

tiene un sistema universitario y que la mayoría de las escuelas surge 

precisamente en una época de gran convulsión socio-política nacional 

y latinoamericana que se plasma también en profundas modificaciones 

en el enfoque de las Ciencias S.ociales en las Universidades podría 

sostenerse que la tendencia en términos de disposición y actitud ideo 

lógica-teórica es "reconceptualizadora", vale decir exponente de todos 

los avances y también de todas las dificultades que significa ese in 

tento de ejercitar a través de la profesión los patrones científicos 

de la Ciencia Social comprometida. Se trataría por lo menos de un 

conglomerado profesional "inquieto y angustiado" respecto a su papel 

en la sociedad. 

Pese a lo anterior este proceso se ha caracterizado por embullir al 

interior de los centros de fonnación (escuelas) permaneciendo la ma 

yoría, de las veces ajeno a este proceso el profesional de canipo, lo 

cual ha ocasionado frecuentes enfrentamientos entre los que se encuen 

tran en el ejercicio profesional y los recién egresados. 
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Sin embargo es notorio el esfuerzo que en los últimos años hacen al 

gtmas facultades por establecer mayores vínculos con sus egresados, 

mediante la realización de cursos de actualización y complementación 

profesional sobre las áreas de intervención práctica. 

En SO años de historia profesional, la diversificación jerárquica de 

los Trabajadores Sociales ha acompañado el proceso de modemización 

y burocratización de las instituciones y programas de desarrollo. 

Existen profesionales que ocupan o han ocupado cargos de dirección en 

instituciones adscritas al área de la acción social. Son relativamen 

te pocos quienes se desempeñan en cargos de al ta dirigencia ( Planea 

ción Nacional, Presidencia de la República, .�esoría en diversos �ü 

nisterios, etc.). Es evidentemente correcto interpretar la institu 

cionalización académica y profesional del Trabajo Social dentro de 

los fenómenos propios del inicio del desarrollo industrial. Ahora 

bien, solo a partir de los últimos 15 años las empresas propiamente 

industriales, incorporan a Trabajo Social y es posible prever un au 

mento de tal tendencia para las próximas décadas. Hasta ahora pare 

ciera que el crecimiento demográfico de las ciudades con sus secuelas 

de desempleo y deterioro del nivei de vida y la ampliación de las in 

versiones públicas del Estado son los factores de mayor incidencia en 

el perfil ocupacional de los Trabajadores Social. La aprobación de 

la legislación y del Instituto de Seguridad Social (año 40) reflejo 

a su vez de la expansión industrial no parece haber incentivado la de 

manda de Trabajadores Sociales de la misma forma que la ofensiva de 
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programas sociales derivadas de las graves amenazas políticas conti 

nen tales, bajo las cuales nació la "Alianza para el Progreso", esta 

es la época en que se revela también con mayor crudeza, el desordena 

do crecimiento de las grandes ciudades. 11

1.6 1A PRACTICA ACADEMICA DEL TR:\BAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD SIMON 
BOLIV.AR 

La práctica se constituye en tm medio experimental que le permite a 

estudiantes y profesores adquirir nuevos conocimientos y la compren 

sión directa de su actuar profesional. 

La práctica al igual que el plan general de estudio y los requisitos 

para obtener el título se establece en la Universidad por medio de 

Acuerdos, tales corno el Acuerdo OS de 1977 emanado por el Consejo de 

Gobierno de la Corporación.Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolí 

var, mediante el cual se especifican los objetivos, se establecen los 

requisitos mínimos y se organiza la práctica social en la facultad de 

Trabajo Social. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad Simón Bolívar en uso de sus 

facultades estatuarias considera que es neces�rio reglamentar la prác 

tica en la Facultad de Trabajo Social, y que a partir de las experien 

ciá.s obtenidas y el examen minucioso de la misma se han dado tma se 

11 RODRIGUEZ, Roberto; TESGI,. Walter. Organizaciones profesionales del
trabajador social en 1�nérica Latiría. Lima, Perú: Celats, 1978. 
pp. 91-92. 
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rie de modificaciones significativas, que hacen necesario su ajuste, 

acogido a las recomendaciones por el ICFES. Por último es fundamen 

tal establecer una serie de guías y contenidos mínimos para el desa 

rrollo adecuado de la práctica social. 

Con base a lo anterior se establece la práctica social de la Facultad 

de Trabajo Social de la Corporación Educa ti va Mayor del 02sarrollo Si 

món Bolívar tiene como objetivos fundamentales: 

Confrontar en las comunidades e instituciones los contenidos teóri 

cos asimilados por los estudiantes, retomándolos y enjuiciándolos 

para su comprobación en base a la problemática específica en que 

interviene. 

Conocer científicamente la realidad concreta mediante procesos y 

medios adecuados que posibiliten descubrir las formas de existen 

cia de los procesos objetivos, sus enlaces y conexiones. 

Adquirir una serie de destrezas y habilidades en la aplicación de 

elementos metodológicos y témicos que le permitan concebir corree 

tamente la realidad social. 

Así nusmo la práctica social en la Facultad de Trabajo Social de la 

Corporación por necesidad docente y de un adecuado adiestramiento pro 

fesional se subdivide en: 
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Práctica social de comunidad geográfica 

Práctica social institucional 

La práctica social comunitaria se desarrollará a la largo del V y VI 

Semestre de la Carrera con una intensidad horaria de 12 horas semana 

les, y la práctica institucional, se realizará a lo largo del v1I y 

VIII Semestre de la Carrera con una intensidad horaria de 12 horas se 

manales. 

Estas prácticas se llevarán a cabo en las horas diurnas distribuidas 

de acuerdo a las exigencias de la Facultad los campos de práctica, 

las necesidades de los profesores y estudiantes. 

Para la selección de los campos de práctica se hará de acuerdo a cier 

tos criterios: 

Según la práctica social: Cotntmidad urbana o rural e insti tucio 

nal de servicio o producción. 

Según las garantías que posibiliten al logro de los objetivos de 

fonnación profesional. 

Según la problemática social, económica, política, cultural y de 

conducta de los individuos, gTUpos y comunidades en la medida que 

sea global y específica, para ·que el estudiante a partir del campo 

seleccionado pueda captar y analizar la totalidad y particularidad 

36 



de la problemática social, su relación directa con la estructura 

social dominante y su incidencia profesional. 

Que brinde oportunidad de continuar con los programas y procesos 

iniciados por los estudiantes en práctica y a su vez la facilidad 

de apertura laboral para los profesionales que egresen de la Facul 

tad y que hallan desarrollado su práctica en la entidad. Y otros. 

Pueden cursar prácticas quienes hayan cumplido con los pre-requisitos 

establecidos en el penstnTI de estudio. La práctica social se evalúa 

cuantitativamente y cualitativamente de 1.00 (uno, cero, cero) a 5.00 

(cinco, cero, cero) , teniendo en cuenta el rendimiento, aptitudes, 

destrezas, habilidades, responsabilidad, disp�sición humana, creativi 

dad, sentido de investigación-acción, trabajo de grupo e interdiscí 

plinario, facilidad de interacción e interrelación �ocial, compromi 

so, solidaridad, ayuda mutua y, demás criterios del Supervisor y Coor 

dinador de práctica de la Facultad. 

De igual manera la práctica social se pierde por: 

Nota inferior a 3. 00 C tres, cero, cero) obtenida con base a los 

criterios evaluativos. 

Por ausencia temporal equivalente al 20% de las horas por semestre 

a causa de enfermedad, calamidad doméstica, similar. 

37 



Por no culminación del semestre respectivo a la de la práctica o 

por retiro forzoso del campo de la práctica. 

Por incumplimiento del reglamento respectivo a cada campo. 

Por determinación mayoritaria del consejo de práctica con base a 

criterios específico, los cuales deben sustentarse y argunentarse 

explícitamente, justificándose plenamente su reprobación. 

Tanto la práctica de comunid�d como de Institución.no es-hab�litable, 

en caso de pérdida debe repetirse nuevamente en su totalidad en el se 

mestre respectivo. _Para el desarrollo de la práctica social se cele 

brará convenio, conjunto entre la Universidad y las entidades selec 

cionadas para realizar las prácticas de los estudiantes. 

Siguiendo con este orden de ideas� se dan a conocer las funciones que 

deben desempeñar tanto el Coordinador; Supervisor y estudiante en los 

campos de práctica: 

RJNCI ONES DEL COORDINlúDR 

Seleccionar los campos de práctica 

Distribuir los profesores, supervisores y alunm.os en p-ráctica 

Representa a la Facultad en los diferentes campos de práctica. Y 

otras. 
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FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

Cooperar en la selección de los campos de práctica 

Acogerse al reglamento de la Universidad, de la Facultad y de la 

práctica en particular. 

Distribuir los estudiantes en sub-grupos ilustrados pennanentemen 

te señalarles las actividades -a seguir crearles llll sentido de res 

ponsabilidad de investigación, de aptitud profesional crítica y de 

compromiso humano con los sectores mayoritarios de la sociedad pa 

ra la conquista de sus intereses, evaluar los estudiantes en prác 

tica y los procesos desarrollados. Y otras. 

RJNCIONES DE LOS ESTIJDI.ANTES EN PRACTICA 

Cumplir con los requisitos establecidos para poder desarrollar la· 

práctica social. 

Asistir al campo de práctica señalado por el Supervisor, o en su 

efecto el Coordinador General de la práctica. 

Sugerir y aportar elementos .durante el desarrollo de la práctica. 

Y otras. 

Por último la Facultad, contará con llll Centro dé Investigación o Labo 
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ratorio de prácticas que promoverá la investigatión para la actuali 

zación pennanente. El estudio de los problemas sociales de los carn 

pos de intervención, de Trabajo Social la evaluaci.ón de los procesos 

metodológicos, el fomento de la investigación interdisciplinaria, el 

adiestramiento en el manejo de materiales especializados para la in 

vestigación como técnica de recolección y sistematización de datos. 

Técnica de planeación, pTograrnación y ejecución de actividades, ela 

boración de materiales especializados corno croquis, mapas, publicacio 

f,. 
12nes, monogra 1as, etc. 

12Plan de estudio de la facultad de trabajo social. Barranquilla:
Universidad Simón Bolívar, J98S. 
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2. ESQUEMAS Y MODELOS APLICAOOS A LA RELACION TEORICA-PRACTICA EN LA

FORMACION PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN COLür,1BIA 

En esta parte del trabajo se plasma lo concerniente a los esquemas y 

modelos que en la actualidad se desarrollan en las diferentes Facul 

tades de Trabajo Social en Colombia, para establecer tm análisis cua 

litativo y cuantitativo de los mismos. Y así comprender la importan 

cia de la práctica en la formación del Trabajador Social. 

2. 1 RJNCION DE LA PRACTICA EN EL PROCESO DE FORMACION PROFESIONAL
DEL TRABAJAOOR SOCIAL 

"La práctica social es considerada como tm proceso sistemático, d.iná 

mico que le pennite al hombre conocer la realidad, constituyéndose 

en la actividad ftmdamental que le permite confrontar lo teórico con 

lo práctico en una determinada realidad social." 13

A.sí mismo la práctica social del hombre no se reduce a su actividad

en la producción, sino que tiene muchas otras formas: la lucha de 

clase, la vida política, las actividades científicas y artísticas; 

13.�\JDER-EGG, op. cit., p. 347.
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en resumen, el hombre como ser social, participa en todos los domi 

nios de la vida práctica de la sociedad. Por lo tanto va conociendo 

en diverso grado las diversas relaciones entre los hombres no sólo a 

través de la vida material, sino también a través de la vida política 

y la vida cultural (ambas estrechamente ligadas a la vida material). 

Los marxistas sostienen que la práctica social del hombre es el (mico 

criterio de la verdad de su conocimiento del mundo exterior. Efecti 

vamente, el conocimiento del hombre queda confinnado solo cuando este 

logra los resultados esperados en el proceso de práctica social (pro 

ducción material, lucha de clase o e�-perimentación científica). 

Lenín dijo: "La práctica es superior al conocimiento (teórico), por 

que posee no solo la dignidad de la tmiversalidad, sino también la de 

la realidad inmediata." El materialismo dialéctico subraya que 1a 

práctica es la base de la teoría y que ésta a su vez, sirve a la prác 

tica. El que sea verdad o no un conocimiento o teoría no se determi 

na mediante una apreciación subjetiva, sino mediante los resultados 

objetivos de la práctica social. El criterio de la verdad no puede 

ser otro que la práctica social. El ptmto de vista de la práctica 

es el punto de vista primero y ftmdamental de la teoría materialista 

dialéctica del conocimiento. 

La práctica social surge corno una necesidad dentro de la profesión 

de Trabajo Social ya que mediante ella se pretende bl�car la confron 

tación de lo aprendido con la realidad y así bllicar la conceptualiza 
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ción y análisis científico de la realidad en la cual se trabaja. 

Por el carácter teórico-práctico del Trabajo Social, la práctica es 

una de las áreas de mayor importancia en su formación, todos los pla 

nes la comprenden y su flIDción principal es propiciar la integración 

de los conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas. 

Estas se ubican por lo general en el nivel de formación profesional 

a partir del quinto semestre, a excepción de la Universidad Pontifi 

cia Bolivariana que la inicia en el primer semestre. 

En el conjunto del plan de estudio la práctica representa el 33. 1% 

que equivale a una tercera parte del currículwn y que corrobora la 

importancia que la práctica tiene en la formación del Trabajador So 

cial. 

Existe consenso entre las unidades docentes en cuanto a considerar 

que la práctica debe permitir al estudiante aplicar los conocimientos 

tanto del área de Ciencias Sociales como de metodología.con énfasis 

en la realización de procesos de intervención directa con la pobla 

ción y de la realización de procesos de investigación. 

Por lo tanto se destaca la importancia que las prácticas en Trabajo 

Social tienen no solo desde el punto de vista de la docencia sino co 

mo medio para contribuir al desarrollo de vastos sectores de pobla 

ción, corno en efecto viene sucediendo; y que tiene una ubicación y 
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definición consolidada en el currículum.14

Ahora bien, la práctica social de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Simón Bolívar ti�ne sus objetivos definidos en cuanto al 

proceso de formación profesional. Ellos son: 

Confrontar en las comlfilidades e instituciones los contenidos teóri 

cos asimilados por los estudiantes, retomándolos y enjuiciándolos 

para su comprobación en base a la problemática específica en que 

interviene. 

Conocer científicamente la realidad concreta mediante procesos y 

medios adecuados que posibiliten descubrir las formas de existen 

cia de los procesos, objetivos, sus enlaces y conexiones. 

Profl.Il1dizar los conocimientos adquiridos y encontrar las condicio 

nes y medios necesarios para permitir la intervención activa de 

los estudiantes en el curso de los procesos objetivos acelerándo 

los e induciendo su transformación. 

Conocer las instituciones y programas de bienestar social y ubicar 

los en el contexto de las políticas y planes de desarrollo que las 

originan. 

14n · d T ab . S . l N 1 1'.evista e r aJ o ocia 1 •o. .
1987). p. 17. 
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Adquirir una serie de destrezas y habilidades en la aplicación de 

los elementos metodológicos y técnicos que le permitan concebir 

correctamente la realidad social. 

Innovar y crear a partir de la práctica, nuevos procesos medios y 

acciones consecuentes con la dinámica de transformación social. 

resarrollar y complementar nuevas aptitudes profesionales que res 

pondan al momento histórico actual a la formación de una conscien 

cia crítica y al desarrollo de las Ciencias Sociales. 

Participar en la organización y ejecución de programas de bienes 

tar social que permita el desarrollo de actitudes y destrezas pro 

fesionales. 

El Trabajador Social está en capacidad de desempeñarse en forma idó 

nea, científica y ética las fmciones correspondientes a su actividad 

profesional en sus diferentes núcleos de prestación de servicios, tan 

to a nivel Comunitario como a nivel Institucional. Ellas son: 

A nivel Comunitario: 

Conocer, interpretar e incidir científicamente en los procesos de 

organización, desarrollo y defensa de las comunidades de poblado 

res de carácter urbano, rural, indígena, pesquero y minero. 
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Detectar, jerarquizar y orientar la atención a las necesidades 

fundamentales de la com1midad. 

Inducir a la comunidad a su propia gestión sin agentes externos 

que manipulen sus intereses y motivaciones. 

Planear, programar, actuar y proyectar conjuntamente con los inte 

grantes de la comunidad según sus estados carenciales, problemas, 

intereses, motivaciones y circunstancias. 

Capacitar y orientar a los núcleos de referencia del trabajo comu 

ni tario en la consecución de su identidad crea ti vi dad, autononúa, 

socialización y la valoración de lo propio, lo auténtico y natural. 

Movilizar y gestionar recursos humanos, materiales e insti tuciona 

les. 

A nivel Institucional: 

(Prestación de servicios: Salud, vivienda, educación, rehabilitación, 

asistencia, protección, recreación, promoción, etc.). El Trabajador 

Social está fonnado para: 

Comprender y actuar creativamente dentro de la estructura insti tu 

cional acordes con las políticas que la definen y las fLmciones 

que le corresponden desarrollar en su ejercicio profesional. 
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Revisar· las políticas institucionales y elaborar proyectos de reno 

vación según planes de desarrollo, servicios que se prestan, esta 

dos carenciales, problemática que se maneja, beneficiarios, cober 

turas, recursos, etc. 

Diagnosticar la problemática colectiva e individual de los usua 

ríos del programa. 

Participar activamente en el trabajo multidisciplinario e inter 

disciplinario a nivel de los procesos de rehabilitación, asisten 

cia, protección y promoción social. 

Proporcionar asesoría a los diferentes estamentos institucionales 

para la atención de los usuarios y la realización de los servicios. 

Contribuir creativamente al desarrollo témico, metodológico y 

práctico de Trabajo Social. 

2. 2 ANALISIS CUALITATIVO Y CUA!WITATIVO DE LOS ESQUEMAS Y MODELOS

DE LA PRACTICA EN EL PLA!\J DE ESTUDIO 

Como parte fl.Il1damental de la formación de los Trabajadores Sociales 

está la práctica, (presente por tanto en todos los currícultun de Tra 

bajo Social, en forma significativa) lo que nos lleva a plantear un 

análisis específico de ella. 
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Se comprende la práctica como un "acto o conjlillto de actos, articula 

dos en lill proceso mediante el cual lill sujeto activo modifica "algo" 

produciendo lill concepto, un instn.unento, o nuevas condiciones socia 

les." 

Como sujeto de la práctica se toma al hombre actuante; como objeto: 

la sociedad; como fín, la transformación objetiva del mlilldo social. 

Es una práctica que implica la relación, entre teoría y acción y lila 

valoración de ésta como fuente del conocimiento científico; se flillda 

menta en las Ciencias Sociales y contribuye además al desarrollo de 

teorías intermedias que aportan al conocimiento de la realidad. Esto 

exige permanente esfuerzo de planificación de la acción, implementa 

ción teórica, registro metódico de datos, permanente evaluación y re 

flexión. 

Tubido a que ei proceso de cambio de la sociedad es acelerado y com 

plejo se requiere en la práctica continuas actualizaciones y diversi 

ficaciones del papel del Trabajador Social. 

Es la práctica el proceso que aclara un conocimiento, da luz sobre 

otras acciones, es el proceso donde los interrogantes encuentran res 

puestas: es el proceso que confronta conocimientos, creencias, acti 

tudes, habilidades y destrezas. 

En este proceso de formación se trabaja con dos aspectos fundamenta 
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les: aplicación del saber teórico-práctico y el desarrollo de habili 

dades para illla acción transfonnadora de la realidad. 

Es así como para la enseñanza "que hacer de lU1 Trabajador Social" se 

debe tener en cuenta estos aspectos fillldamentales. 

Cabe anotar que la infonnación recibida en cuanto a este aspecto (es 

quemas y modelos de las prácticas} ha sido ·sistematizada por la doc 

tora Martha Cecilia Rarnírez Jefe del área de Práctica de la Facultad 

de Trabajo Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, presenta 

do en el Seminario "Situación Actual y Perspectivas de los Planes de 

Estudio de Trabajo Social" realizado en Medellín del 16 al 19 de Ju 

nio de 1987. 

Trabajo este, el cual nosotras hemos tomado como referencia para de 

sarrollar el segundo capítulo de la tesis el cual corresponde a los 

esquemas y modelos aplicados a ·1a relación teórico-práctica en la for 

mación profesional del Trabajador Social en Colombia. 

El primer Cuadro muestra como generalmente las Universidades tienden 

a la enseñanza de las prácticas a partir del quinto semestre, ya que 

se considera que en este período el estudiante tiene un bagaje teóri 

co, y suficiente madurez personal para asumir la práctica en las dife 

rentes áreas de su intervención profesional. 

Por otro lado se observa que dos de las Facultades de Trabajo Social 
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(Universidad de Antioquia y la Universidad de Monserrate), inician su 

práctica en séptimo semestre, cuando la formación académica está lle 

gando a sus últimos escalones. Considerándola como aquel proceso de 

aprendizaje que le permite al estudiante actuar en la realidad social 

concreta donde este pueda poner en práctica los contenidos teóricos, 

metodológicos y técnicos, adquiridos durante los primeros años de la 

carrera. 

Otra Universidad como la Pontificia Bolivariana inician su práctica 

a partir del primer semestre debido a que tienen en cuenta la rela 

ción teórica-práctica-teórica en donde a la práctica se valora como 

fuente del conocimiento y que sólo a través de ella es que el es tu 

<liante puede asimilar conocimientos metodológicos, témicos y además 

las teorías correspondientes a las Ciencias Sociales puesto que son 

de mucha importancia en la formación del Trabajador Social. 

·otro aspecto analizar es lo referente a la intensidad horaria dedica

das a las prácticas, se puede apreciar en los totales como las dife

rentes Universidades trabajan con un total de 48 horas, slUllando todos

los niveles por semana, y otras con 112 horas. Extremos estos que

nos muestran concepciones cambiantes en lo que respecta a la práctica

en la formación académica del Trabajador Social.

Relacionando el hecho de que prima la realización de las prácticas a 

partir del quinto semestre, lo que nos da a entender que en los pri 

meros cuatro semestre sólo se daba teoría relacionada con las diferen 
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tes áreas de fonnación profesional por lo cual es importante tener en 

cuenta si las cátedras teóricas desarrolladas con anterioridad son 

puestas en práctica al llegar el estudiante a su quinto semestre. 

( ver Cuadro 1) . 

De ahí que puede afirmarse que teoría-práctica no son dos cosas sepa 

radas opuestas, configuran una tmidad indivisible en el conocimiento 

científico y su interacción se opera en cada nivel del proceso de tra 

bajo científico. Como consecuencia de esa mutua realimentación los 

resultados no se yuxtaponen, sino que se interrelacionan sistemática 

mente, asegurando una actividad productiva en el tiempo y en el espa 

cio, que evita la incesante reconstrucción de sistemas unitarios que 

se refutan entre sí. 

En síntesis, la teoría guía a la práctica a partir de centros de inte 

rés y explica los hechos y hallazgos que la práctica descubre al cien 

tífico. · La práctica a su vez verifica la teoría y sistematizada pro 

duce nueva teoría. Se puede afirmar que la teoría sin práctica no 

sirve para nada, pero menos sirve una práctica sin teoría. 

La teoría no se limita sólo a orientar el conocimiento de una reali 

dad. A medida que esta se va conociendo y se explican los objetos 

con los que se t.rabaj an, surgen al tema ti vas para intenrenir en ellas 

con la intención de transformarlos. 

Otro de los aspectos analizados en el Seminario es el que se plantea 
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FIGURA 2. Analisis de las practicas en la actualidad de las diferentes Facultades de Trabajo Social en Colombia. (o.) 
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en el Cuadro 2: Presencia de las prácticas en la totalidad del cu 

rrículo en el cual se puede observar como el número de niveles de 

práctica oscila entre dos y ocho dando como resultado una media de 

cuatro cursos durante el tiempo de formación académica. Resaltando 

l.Illa vez más las diferentes concepciones en la enseñanza de la prácti 

ca como se muestra en el Cuadro anterior. 

Cabe anotar que la presencia de las prácticas en la totalidad del cu 

rriculum presenta una media porcentual de 33.1% lo que corresponde a 

la tercera parte de la intensidad del currículum, observándose en los 

extremos la Corporación Universitaria Monserrate con l.Ul 24.6% y la 

Ternológica del Oiocó con l.Ul 43%. 

Hecho que una vez más sigue reforzando la importancia que las prácti 

cas tienen en la formación de los Trabajadores Sociales, existiendo 

por tanto unidad de criterios entre las diferentes unidades académi 

cas. (ver Cuadro 2). 

La práctica debe enseñar al estudiante a utilizar la investigación 

social como forma de obtener conocimiento, para argumentar su inter 

vención profesional en un momento dado, de acuerdo a la situación pre 

sentada. Uno de los objetivos fundamentales de la práctica académica 

de Trabajo Social, es el de utilizar sus conocimientos metodológicos, 

teóricos y técnicos adquiridos en las cátedras teóricas, en los dife 

rentes campos de su actuar profesional. 
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CUADRO 2. Pre sencio de los practicas de la totalidad del curriculo 13 Facultades de Trabajo Soc ial. Colombia. 

UNI VERSIDA DES No NIVEL ES de PRA CTICA HORAS SEMANALES PRACTICAS . HORAS SEMANALES % PRACTICAS 
TOTAL /CURRICULO TOTAL CURRICULO EN EL CURRICULO 

ANTIOQUIA 2 66 173 38 . 1 

CARTAGENA 4 70 213 32.8 

INDUSTRIAL DE SANTA NDER 4 88 302 2 9. 1 

LA SALLE 3 53 169 3 1. 3

MARIANA 5 54 231 23.3 

ME T R OPOLITANA 4 84 214 39. 2 

MONSERR A T E  3 62 252 24.6 

EXTERNA DO DE COLOMBIA 4 60 205 29.2 

TECNOLOGICA DEL CHOCO 4 112 260 4 3 .0 

NACIONAL 5 60 187 32.0 

SI MON BOLI VAR 4 48 183 26.2 

VALLE 3 64 162 39.5 

PONT IFICIA BOLIVARIANA 8 112 266 42.1 

x = 4 x = 11 x= 21s. 6 x = 33 .1 % 



En cuanto a los objetivos educacionales se da unidad de criterios al 

considerar que la práctica es aquel espacio para que el estudiante 

adquiera habilidad para relacionar teoría-práctica y en la aplicación 

de métodos y témicas propias de la intervención de un Trabajador So 

cial. Así mismo existe igualdad de criterios al considerar que la 

práctica es un medio para la adquisición de conocimientos. 

No hay mayor claridad cuando se expresa que uno de los objetivos de 

la práctica es el de lograr el desarrollo de actitudes coherentes 

con los valores de la profesión y de la misma sociedad, incluyendo a 

las personas que son objeto de su intervención profesional. 

Una de las graiides inquietudes de la profesión, ha sido la de partici 

par en la elaboración de políticas sociales y como se puede observar, 

sólo una unidad académica la incluye explícitamente en los objetivos 

de la práctica, a su vez dos unidades incluyen al estudiante en la 

participación de planes de bienestar social. 

Es importante relacionar esta parte en lo que se refiere a la intensi 

dad horaria dedicada a las cátedras de Política y Bienestar Social, 

ya que ·muchas veces se quedan en consideraciones teóricas y muy poco 

estimulan y ayudan al estudiante a que éste pueda identificar "su que 

hacer profesional" dentro del área de Política y Bienestar Social. 

Cabe anotar que las prácticas se realizan además de obtener un apren 

dizaje del quehacer proÍesional, para prestar un servicio a la comu 
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nidad, sólo cuatro Facultades académicas lo enmcian como su objetivo. 

(ver Cuadro 3). 

Es necesario al observar el Cuadro 4 relacionarlos con el Cuadro 3 

puesto que hace referencia a los objetivos de la práctica. 

Este aspecto trata sobre la facultad que tienen los estudiantes de 

ubicarse en diferentes campos de trabajo ya sea ComlIDitario e Institu 

cional, para que este desarrolle su práctica y de esta manera adquie 

ra habilidades y destrezas para afrontar las diferentes situaciones 

que se le presente en el desarrollo de su ejercicio profesional. 

En lo que respecta a las experiencias adquiridas por los estudiantes 

en los campos de práctica estas varían de acuerdo al área de interven 

ción, así mismo se da mayor prioridad al trabajo directo que equivale 

a un 84.6% (11) para las de caso, grupo y familia y m porcentaje de 

76.9% (10) para las de Comt.midad. 

En lo que respecta al aprendizaje de las otras funciones profesiona 

les se plantea que el 61. 5% (8) de las unidades académicas establecen 

que sus estudiantes adquieran experiencia en práctica referida a su · 

ftmción administrativa, y a la investigación social. En cuanto a las 

experiencias en el campo educativo (educación no formal) sólo tiene 

un 30% (4). Presentándose de esta forma contradicciones en el XII Se 

minario Latinoamericano de Trabajo Social en cuanto a los planteamien 

tos fonnulados. ya que en este se hacía lil1 llamado a la educación for 
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CUADRO 3. Objetivos de las practicas academicas de 13 unidades docentes de -Yrabajo So cial en  Colombia. 

OBJETIV OS OCUPACI ONALES OBJETIVOS EDUCACIONALES SERVICIO 
LA COMUN.

UN! VERSIDAD 
INVEST TRABAJO AOMIN PARTIC. PLANEAC · SIN LOO RO 

AP"TITUDE S HABILIDADES 
SIN SE 

SOCIAL DIRECTO SERVICIO l'OR MUL. SERV IC· CONOCIM REL A C. APLI C, DATO ENUN: 

POLI TIC. BIEN. SOC . DATO PER80N PROFS N TEOR. PR , MET. TEC 

AN TIOQUI A X X X X X X X 

CARTAGENA X X X X X X 

IN DUST RIAL DE SANT. X )( X X X X X 

LA SALL E X X 

MARIANA X )( X )( X 

METROP OLI TANA X X X X )( )( X 

MONSE RRATE X X X )( X X X X X 

EXTERNAD O X X X X 

TEC NOL. DEL CHOC O X X X X X X 

NACIONAL X X X X X X X 

SIMON BOL IVAR X X X X X X X X 

VAL LE X X X X X X X 

PONTIFICIA BOLIVARIANA X X X X X X X X 

1- T O TALES 10 10 o 1 2 2 10 6 8 12 12 1 4 



mal para el Trabajo Social. (ver Cuadro 4). 

Analizando la metodología de la enseñanza en las prácticas académicas 

específicamente en relación al sistema académico empleado se observan 

dos aspectos: La supervisión, definido como el proceso por el cual 

el profesor orienta, asesora y supervisa al estudiante en el ejercí 

cio de su actuar profesional. Y el Taller, el cual forma parte del 

proceso de aprendizaje en donde profesor y alunm.o a través de Lm pro 

ceso pedagógico integran la teoría y la práctica, constituyéndose co 

mo tal en el eje dinarnizador de la experiencia. 

Así mi.smo se observa como seis de las unidades académicas, aún traba 

jan con el sistema de la supervisión o sea un 46. 1 % y cuatro (30. 7%) 

trabaja con el sistema taller. Un 23% (3) aparecen sin dato por no

tener claridad en la información. Resaltándose, pues, que ambos sis 

temas corresponden a concepciones distintas del papel del docente: 

puesto que el primero es visto como el poseedor del conocimiento y el 

segi.m.do que lo obtiene o a1..I1renta el estudiante en su ejercicio de 

aprendiz aj e. 

Igualmente se entra a analizar lo referente a la fonna de seguimiento 

en donde cuatro de las t.midades académicas conservan el seguimiento

individual como supervisión u orientación al trabajo con estudiantes 

o sea t.m 30. 7% y seis consideran que este seguimiento debe revestir

orientación individual y grupal es decir un 46. 1 % •
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CUA ORO 4. Campos de aprendizaje y experiencias de practicas en 13 unidades docentes de Trabajo Social. 

EXPERIENC. APRENDIZ. EXPERIENCIA DE PRACTICA 

UNIVERSIDAD 
TRABAJO DIRECTO IOUC, Ot:sltMPINO INV!ST. 81N SIN COMUN. INSTITU.. 

DATO GIOGRAf. OION 
CASO GRUPO fAMIL. OOMUN. 

NO fORMAL AOMINIST. SOCIAL DATO 

ANTIOQUIA X X X X X, X X X X 

CARTAGENA X X X 

INDUS T R I AL DE SANT. X X X X X X X X X 

LA SALLE X X 

MARIANA X X X X X X X X X 

METROPOLITANA X X X X X X X X 

MONS ERRATE X X X X X X 

EXTERNA DO X X X X X X X 

TECNO LOGICA DEL CHOCO X X X X .X X X 

NACIONAL X X X X )( 

S IMON BOLIVAR X X X X X X X X 

VALLE X X X X X X X 

PONTIFICIA BOLIVARIANA X X X X X X X 

TOTA LE S 3 10 10 11 11 11 10 4 8 8 1 

% 76. 9% 76.9% 84.6% 84.6% 84. 6º/c 76.9% 30.7% 61.!5% 61.5% 



En cuanto a otras actividades desarrolladas para el aprendizaje se 

puntualiza en los Seminarios y Talleres complementarios, a los traba 

jos escritos de los estudiantes, coordinación en la Institución o cam 

po de práctica y la observación directa del trabajo de los estudian 

tes. (ver Cuadro 5). 

No hay mayor claridad en cuanto al aspecto relacionado a los sistemas 

de evaluación de los estudiantes, debido a que el material proporcio 

nado es insuficiente lo cual no nos permite hacer un análisis profun 

do del mismo. 

Nos muestra el cuadro algtm.os aspectos utilizados por las diferentes 

Facultades de Trabajo Social, que de algtm.a manera nos permite reali 

zar un estudio. 

Es de suma importancia observar como se desempeña el estudiante en 

los diferentes campos de práctica, logrando de esta manera la vincula 

ción del docente en los campos de práctica de manera más comprometida. 

De la misma fonna se considera importante los trabajos escritos reali 

zados por los estudiantes ya que mediante estos se puede captar hasta 

que punto el estudiante se desenvuelve en su área de trabajo, como es 

te maneja las diferentes situaciones presentadas, como se desarroll.a 

su propia creatividad, logrando de esta manera el estudiante una ade 

cuada fonnación acadénúca, así mismo visualizar la experiencia del 

all.DTU1o su conceptualización sobre la práctica y relacionarlo con los 

objetivos propuestos. ( ver Cuadro 6). 
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CUADRO 5. Metodología de la enaenanza en las practicas académicas. Informes de 13 Facultades de.Trabajo Social 

SIST. EMPLEAD OS FORMAS DE SEGUI M OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL APREN. 

UNIV ERSIDADES 
Sl!M YTAL 

SUPER VI. TALLER SIN INDIVID. ORUP1'L SIN 
TR AB. REV1810N COOR D .  COORD 088ER V TRAB DIR SIN 

COMPLEt.l ESCRIT BlBLI OO. INST. O UNIVE R DIR ECT ECTO CON DATO 
SION DATO DATO 

E NTAR CAM P. ESTUD. l!STUD ESTUD 

ANTIOQUI A X X X X X )( X X X 

CAR TAGE NA X X X X X X X 

I N D .  DE SANTANDER X X X 

LA S A LLE X X X 

MARIANA X X X X 

METRO POLI TA NA X X X X X X X 

MONS ERRAT E X X X 1. X X 

EXTERNADO DE COL X X X X X X X X 

TEC. DE L CHOCO X X X X X X 

NACION AL X X X 

SIMON BOLIVAR X X X X X X X 

VA LLE X X X 

PONTIFICIA BOL. X X X X X X X X 

TOTALE S 6 4 3 10 6 3 6 7 3 6 � 7 � 3 

% 46.1% '30.7% 23 % 



CUADRO 6. Sistemas de evaluacion a estudia ntes. Practicas acodemicas de 13 unidades docentes de Trabajo Social. 

OBSERVA. DIRfC E VALUA SOBRE TR AB. ESCRIT EXAM . SOBRE ASPECT. DISC. EVALUA. SEGUN SIN 
UNiVERS IDA  DES DESEMPEÑO GUIAS DE INS _ SEG"UIM IENTO REFLEX. ACTI _ PUNAR. GUIAS DE L 

ESTUD I ANT. TITUCION ESTUDmNTE VID AD PRACT. GUIAS P ROFESOR DATO 

ANTIOQUIA X X X X X 

CAR TAGENA X X 

IND.  DE SANTANDER X 

LA S A LLE X 

MARIANA X X X 

ME TROP OLI TANA X X X 

M ON SERR A TE X X X 

EXTERNAD O DE COL X X X 

TEC. DEL CHOCO X X X 

NA CIONA L X 

SIMON BO LIVAR X X X 

VA LLE X 
. .  

PONTIFICI A  B OL. X X X X X 

TO T AL ES 8 3 8 3 2 6 4 



EL C.:i.SC DE �;_ }) .. CJ".i... '::�'½) :::E �r<.ABAJO SCCLU, :::;1 I±I, JNIVERSIDAD SIMON 
BGLIVfaR 

El Plan de Estudio de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad 

Simón Bolívar contempla en éste tres campos de fonnación que son: 

Campo de formación profesional específica y este a su vez se divide 

en dos áreas: Area Teórica y Area Práctica. Este campo condensa las 

materias relacionadas con la profesión desde la historia del Trabajo 

Social, la epistemiología de la profesión y las diferentes áreas espe 

cíficas y las especializadas de la carrera. 

Un segundo campo corresponde al Area de Fundarrentación' Científica en 

la cual se han vinculado las cátedras relacionadas con la Metodología 

Fonnal del estudio, la MetJdología de la investigación, las Es�adísti 

cas y las cátedras de �Ietodología aplicadas al Trabajo Social de Comu 

nidad y al Trabajo Social Institucional. 

Por último tenemos el Carrrpo de fonnación social y humanística, el cual 

está constituído por todas aquellas cátedras que como la Sociología, 

la Filosofía, la Psicología General de la Economía, la Antropol_ogía y

todas aquellas consideradas complementarias y disciplinas básicas para 

el conocimiento y la fonnación del profesional de Trabajo Social, inte 

granda los fundamentos a partir de los cuales el estudiante puede efec 

tuar la comprensión de la sociedad en la cual vive y se desempeña. 

Po-r tanto tluestro �stuJio pre·cende realizar un análisis cualitativo y 

68 



::ua.11ti tati '!O de las prácticas J.cad.émic2.5 ::le l:1 �2.c'_¡l t:1d de Tr·abajo Se 

cial en la Universidad Simón Bolívar, entendiendo por práctica aquel 

proceso sistemático, dinámico que le penni te al hombre conocer la rea 

lidad, constitL-ryéndose en la actividad fundamental del hombre que le 

pennite confrontar lo teórico con lo práctico en un detenninado con 

texto social. 

En la Universidad Simón· Bolívar esta práctica se divide en dos: 

Práctica social de comunidad 

Práctica social de institución 

La práctica social comunitaria se desarrolla a lo largo del quinto y 

sexto semestre de la carrera con una intensidad horaria de 12 horas 

semanales, y la práctica institucional se realiza a lo largo del sép 

timo y octavo semestre de la profesión con una intensidad horaria de 

12 horas. 

Ahora bien, como se puede observar en la Figura 3 durante los prime 

ros cuatro semestres sólo se da teoría y es en quinto semestre cuando 

se inician las prácticas en la cual al estudiante se le presentan di 

versas dificultades que de algun.a manera limitan su actuar profesio 

nal, esto se debe muchas veces al desfase teórico-práctico debido a 

que el estudiante en el desarrollo de sus prácticas requieren de los 

elementos teóricos, del diagnóstico, cie la programación, del análisis 

de datos cualitativo en su trabajo, y el desarrollo de los elementos 
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foT!Tié::. vados entre los elementos teóricos v los elementos orácticos, 
' . 

esto se agucli:.a con el l'lew¾o Je qt<e la:, :átedras c¡_ue deberían susten 

tar las prácticas dentro �el proceso de formación teórica realizan t.m. 

proceso de enseñanza y de capacitación en abstracto, así la estadísti 

ca no es social propiamente dicha sino más bien de tipo aritmético. 

La Sociología no prepara al estudiante para trabajar con diferentes 

colectivos. 

La Antropología no está orientada al análisis de los procesos particu 

lares de las corni.midades menos favorecidas económicamente, los secto 

res populares, la conceptualización del obrero, las costumbres de las 

clases populares, sino que generalmente es tu1a antropología que se de 

sarrolla en abstracto. Además de esto se plantea que hay cátedras 

bien estructuradas teóricamente pero que están mal ubicadas en el 

Plan de Estudio, como es el caso de la cátedra de Diseño de Programa, 

Planeación, Trabajo Social indívidual y otras que por su importancia 

en 21 acciona!' del estudi2::1.te deben verse '.:on anterioridad a la prác 

tica. 

Otro aspecto por analizar es el del peso que tienen las prácticas so 

bre la teoría notándose de esta forma a partir del quinto semestre la 

práctica con t.m. 43% mientras que la teoría �'Tl. 36%. En sexto semestre 

se da lo contrario la teoría tiene t.m. peso de 48% sobre la práctica 

(44%), ya en séptimo y 012tavo semestre L.i práctica :;ne-sen ta m porcen 

taje mayor (43% - 50%) a la teoría (21% - 37%) respectivamente. 
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.S-: ��te szn�:.d.;; "�mes i:on:() este desfase teórico-práctico se refleja 

en la formación del profesional de Trabajo Social, lo cual le impide 

Jesarroliar s� práctica �on l� suficiente capacidad y objetividad. 

(ver.Figura 3). Tomando como referencia los informes y tesis reali

zadas por compañeras anteriores se ha sistematizado la siguiente in 

formación. 

Las deficiencias que.presenta el Trabajador Social en formación radi 

ca en la pretensión de prestación de servicios de carácter asistencia 

lista más no de un compromiso mutuo en la superación de la situación 

problema careciendo de hecho, de ese proceso objetivo ·de intervención 

profesional iniciada con la intervención, diagnóstico, interpretación 

de datos, pla..�ificación, ejecución y evaluación que permiten visuali 

zar en forma precisa esa relación casuista de la realidad intervenida. 

Esto evita que el Trabajador Social sea un profesional que se parcia 

lice en uri momento dado del gnipo favorecido que haga las veces de 

adormecedor de mas:is que trabajan. por J,a liberación de un pueblo opri 

mido. 

Por eso es importante que este profesional tenga una filosofía, una 

ideología y Lll1a personalidad definida para atender los distintos pro 

blemas que agobian a las clases populares y son las que padecen una 

serie de necesidades de orden·económico, social y psicológico, origi 

nada por el sistema social imperante e:1 nuestro medio de ahí podemos 

puntualizar si las prácticas en los diferentes campos de intervención 
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CUADRO 7. El caso de la Facultad en la Universidad Simon Bolívar 

CAMPOS 

f'ORMACION 

PROFESIONAL 

ESPECIFICA 

FUNDA MErHACION CIENTI FICA 

FORMACIQN 

SOCIAL 

Y HUMA NISTICA 

TOTALES 

SEMESTRES 

11 111 IV 

TüTALES 

V VI VII VIII 

ti q 

16 

28 

100% 



FIGURA 3. Comparacion del peso especifico en la practica y la teoria en la Facultad de Trabajo Social en la 

Universidad Simo n Bo livo r. 
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profesional responden a las necesidades que presentan los usuarios o 

beneficiarios y la fonnación teór�ca responde a la realidad social in 

tervenida y con un proceso metodológico que se ajusten a ella. 

Otras de las fallas que presenta la Facultad de Trabajo Social en re 

lación a la práctica se debe en muchos casos al número de practican 

tes ubicadas en los diferentes campos de_ trabajo es un factor detenni 

nante en la calidad de la prestación del servicio y la proyección de 

éste profesional, ya que a mayor número de practicantes menor respon 

sabilidad, ·creatividad y proyección profesional se tiene; esto está 

sustentado en los resultados de la calidad de la prestación del servi 

cio de las unidades que tienen más _de tres practicantes. 

Así mismo persiste la falta de unidad de criterios entre los di versos 

Supervisores y en la conceptualización respecto a los profesores del 

área de Metodología. Continua esta. crítica en lo que toca a que no 

hay una unisidad en el modelo que se está aplicando a pesar que ya se 

ha declarado que hay una tendencia definida hacia el modelo operativo 

y a ubicar los diferentes métodos, y técnicas de acuerdo a las necesi 

dades del proceso manteniendo así la tradición de la Facultad de inde 

pendizarse a cualquier esquema que en un momento puede atar el desa 

rrollo de la práctica a elementos de cierto dogmatismo. 

Otro aspecto es la subsistencia del proceso especialmente a lo que 

respecta a la etapa de investigación hay supervisores que aferran al 

estudiante al desarrollo de los esquemas metodológicos, esto perjudi 
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ca por el tiemoo empleado en la misma y· desde lueg,:, acorta las etapas 

del proceso siguiente que son las que tienen más validez en cuanto a 

práctica en sí, como es la etapa de ejecución, ya que esta es la expe 

riencia, vivencia que necesita el estudiante en su accionar y por lo 

tanto la entrada de los nuevos grupos a los campos de práctica es 

traumatizada por la repetición de estos elementos. 

Un pllllto importante se refiere a la falta de claridad que hay sobre 

la utilización de métodos y témicas en la práctica. El estudiante 

carece de la claridad suficiente de qué métodos y qué técnicas debe 

· disponer para la utilización en el proceso de la práctica y refleja

en esta confusión la falta de claridad que se da entre los mismos su

pervisores.

Igualmente se señala la necesidad de mejorar las guías y clasificar 

la utilización de ellas especialmente 1·as guías de observación. 

En cuanto a los talleres y las horas de supervisión estas no son sufi 

cientes para clarificar dudas, e inclusive enseñar aspectos que se su 

ponen que el estudiante debe conocer y manejar cuando. inicia sus prác 

ticas muchas veces no alcanza para exponer y conocer la experiencia 

de los demás campos de práctica, considerados de importancia por la 

posibilidad de la ubicación laboral lllla vez graduado. 

Así mismo los talleres deben complementarse y unificarse con el desa 

rrollo de la cátedra de la metodología de la investigación, con el ob 

'1 r-
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jeto de tecnific3.r los talleres a 2.o ::�1.rgo del ;)Toceso. 

En cuanto las evaluaciones que se realizan a los estudiél11tes antes de 

iniciar su proceso de práctica., esta modalidad debe generalizarse a 

todos los supervisores con el fín de seleccionar a los estudiantes en 

los diversos ca111pos de práctica. 

Es por esto que nuestra propuesta parte del criterio de iniciar la 

práctica a partir del primer semestre, es decir iniciándose con peque 

ños laboratorios de práctica integrando de esta manera las di versas 

cátedras desarrolladas a lo largo del semestre, logrando de esta for 

ma el trabajo de equipo interdisciplinario, así pasar a lIT1 segl.ITldo, 

tercero y cuarto semestre donde,el estudiante desarrolle formas senci

llas de trabajo y al llegar a un quinto, sexto y séptimo semestre ma 

neje con más experiencia y agilidad los problemas que se le presenten 

en su campo de práctica, y en octavo· semestre el estudiante va a desa 

rrollar su proyecto de grado orientado por diferentes profesores de 

la Facultad de Trabajo Social. 
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3. ESTRUCTURA. DE LA PROPUESTA DE REFORMULI\CI ON DE LA PRi\CTI CA

ACADEMIC.A DE TRABAJO SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Este capítulo, contiene la estructura de la propuesta, sus fundamentos, 

justificación, así como también los objetivos generales y específicos. 

Una vez modificado el proceso de práctica esta quedará distribuida de 

la siguiente manera de primero a cuarto semestre se llamará Práctica 

de Laboratorio Vivencial. 

En quinto semestre será una práctica Organizacional con proyección co 

mlIDi taria. 

En sexto y séptimo semestre se llevará a cabo la práctica Institucio 

nal ubicando a los estudiantes en fonna definitiva en una Institución 

detenninada ya sea esta de salud, educación, etc. 

La práctica de VIII será de libre elección en cuanto al campo es decir 

el puede continuar en los campos tradicionales o puede escoger uno nue 

vo con la asesoría de un profesor supervisor de acuerdo a la especiali 

dad del Supervisor en cuanto a experiencia, dicho campo puede ser base 

para realizar su proyecto de grado. 
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Esta propuesta se ha elaborado tomando como referencia el penst..nn de 

estudio de la Facultad de Trabajo Social de 1985. 

Se hace claridad que es una propuesta tentativa, que debe ser estu 

diada, modificada, ampliada por la Directiva y docentes de la Facul 

tad si así lo consideran pertinente. 

3 . 1 FUNDAME�rro DE L;\ PROPUESTA 

3. 1.J. Presentación. La presente es, una propuesta tentativa, re

sultado de un trabajo global que integra procesos similares en el 

plan de estudio de la Facultad de Trabajo Social, tomando como refe 

rencia las experiencias de la Facultad en sus 12 años de Trabajo So 

cial Comtmitario e Institucional, experiencias de otras Facultades y 

las expectativas generales de los profesionales egresados en los Con 

gresos, Seminarios y Conferencias de Trabajo Social, preocupados por 

tm quehacer y una formación dialéctica, de cara a una realidad en 

perntéfftente transfonnación. 

IRbe entenderse así en el sentido estricto de la· palabra; como ma 

proposición para ser discutidas, debatida, corregida, mejorada pe·ro 

no ignorada por los interesados en la feliz realización de la profe 

sión. Ha sido fruto de un trabajo arduo y fonna pan.e del trabajo 

de fondo que realiza el Comité Curricular de Trabajo Social sin que 
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ello signifique disminuir la responsabilidad de quienes como egresa 

das adoptaron ésta como proyecto de su Trabajo de Grado. 

3. 1.2. Justificación. Esta propuesta se justifica como lID. proceso

de búsqueda y aproximación de la realidad y por ello trata de imple 

mentar experiencias, laboratorios, seminarios de participación acti 

va relacionados directamente, con el desarrollo de las cátedras teó 

ricas en los Tres Campos de Formación centrados en una ilustración 

pennanente de la intervención profesional y apropiación de las Cien 

cias Sociales y de la Metodología Científica en esa intervención. 

La práctica en el criterio que se propone es práctica para el docen 

te y para el discente, parte de una pedagogía compartida de enseñan 

za mutua y de confrontación de la realidad que supera 1� formación 

teorética y la actividad empírica para hacer cada vez más racional,' 

lógica, metódica y sistemática esa intervención. 

En síntesis esta propuesta busca la integración de J.as cát�dr-a...s teó 

ricas con la práctica, permitiendo de esta forma el trabajo de equi 

po interdisciplinario, lo cual constituye tm avance en el proceso de 

fonnación académica de la Facultad. 
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3. 1.3. Objetivos generales

Someter a la discusión de profesores y estudiantes de la Facultad 

de Trabajo Social una propuesta preliminar para la reestructura 

ción del proceso de la práctica que acorde con el criterio de que 

"la práctica es el criterio de la verdad" se implemente en el pro 

ceso de formación del Trabajo Social desde su primer semestre has 

ta la finalización de la carrera en una secuencia de actividades 

y procesos sencillos a niveles complejos de intervención, de acti 

vidades definidas, asesoradas, controladas y evaluadas por equipos 

interdisciplinarios a actividades independientemente elegidas por 

los estudiantes en las que el papel del supervisor será más de 

asesoría y apoyo que de control y evaluación. 

Orientar la práctica hacia experiencias relacionadas con los cam 

pos de intervención del Trabajo Social que en la región y en el 

país estén demostrando mayor dinamisidad en procesos integrales 

que no fraccionen la realidad y lleven a considerar como objeti 

vos, situaciones y aspectos que no lo son tales como la actual dis 

yuntiva: Institución-Comunidad. 
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3.2 ESTRUCTURA DEL\ PROPUESTA 

3.2. 1. Práctica de Trabajo Social I 

3.2. 1. 1. Objetivos 

Integrar los aspectos fundamentales de las cátedras a desarrollar 

se en el seirestre en una serie de eventos, seminarios, laborato 

rios, trabajos de observación, elaboración y presentación de in 

fonnes, en un trabajo interdisciplinario consecuente, la heteroge 

neidad y variedad de fuentes de conocimiento y experiencias del 

Trabajo Social. 

Facilitar el desarrollo de la creatividad del estudiante mediante 

su participación orientada y controlada en actividades interdisci 

plinarias. 

3.2. 1.2. Ciclos del proceso. Son tres, de cinco semanas cada uno a, 

saber: Ciclo de inducción al Trabajo Social, Ciclo de inducción a 

las Ciencias Sociales y Humanísticas y Ciclo de inducción a la FW1da 

mentación Científica. 

Con el fín de transmitir experiencias básicas al estudiante en proce 

so de fonnación sobre la profesión que han escogido, sus proyeccio 

nes, sus avances y linútaciones, con núras a enriquecer sus conocí 

mientes y a su vez que éste adquiera habilidades y destrezas en el 
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manejo de elaboración de informes, la observación, manejo de documen 

tos, biblioteca y recursos didácticos; para un adecuado accionar pro 

fesional. 

El primer ciclo constará de: 

1a. Semana 2a. Semana 

Seminario de Panel sobre 
inducción a el quehacer 
la profesión. profesional. 

4 horas 4 horas 

3a. Semana 

Panel sobre 
el quehacer 
profesional. 

4 horas 

El segundo ciclo constará de: 

1a. Semana 2a. Semana 3a. Semana 

Seminario Laboratorio Laboratorio 
sobre la irn sobre fenóme sobre proble 
portancia de nos del com mas sociales, 
las Ciencias portamiento locales y re 
Sociales y social de gionales. 
füunanísticas grupos e in 
en la forma dividuo y 
cion del Tra problemas so 
bajo Social. ciales. 

4 horas 4 horas 4 horas 
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4a. Semana 

Panel sobre 
la práctica 
académica. 

4 horas 

4a. Semana 

Laboratorio 
sobre proble 
mas naciona 
les y latino-
americanos. 

4 horas 

Sa. Semana 

Evaluación 

4 horas 

Sa. Semana 

Evaluación 

4 horas 



1a. Semana Za. Semana 3a. Semana 4a. Semana Sa. Semana 

Práctica de Práctica de Práctica de Práctica de 
uso de bi elaboración elaboración elaboración 
blioteca, de fichas, de fichas, de infonnes . 
documenta carteleras, carteleras, 
ción y mate guías de ob guías de ob Señalamiento 
rial didác servación. servación. de un traba Evaluación 
tico. jo. 

4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 

3.2.1.3. Metodología de los ciclos práctica de trabajo social I. 

Lo_s ciclos deben integrar el trabajo de las diferentes cátedras, por

lo que supone una labor de equipo coordinada por el profesor de Meto 

dología y el de Trabajo Social. 

Cada cátedra aportará dos ulas tipo B con lo que la distribución que 

dará así: 

ULAS HORAS CATEDRAS 

CATEDRAS A B e T IND IN1' T 

Trabajo Social I 3 1 1 5 3 1 4 

Metodología 2 1 1 4 2 1 3 

Sociología I 4 o 5 3 1 4 

Psicología General 
..

J o 1 4 2 1 3 

Economía P. 3 o 4 3 o 3

Español 2 1 1 4
..,. 

o J 

Práctica o o 4 4 o 4 o

17 3 10 30 16 4 20 

NOTA:
1 

� . 
a practica no aumenta ni disminuye horas; porque resultan de la 

integración de materias en un trabajo conjunto. 
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En 21 horario se reflejará así: (A ma.�era de ejeJ11Dlo) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Trabajo Trabajo Sociología Economía Trabajo 
Social (A) Social (A) (A) (A) Social (2B) 

Sociología Trabajo Sociología Economía Sociología 

(A) Social (A) (A) (A) (2B) 

Psicología Psicología Econorrúa Español Metodología 
(A) (A) (A) (A) (2B) 

1vletodología Metodología Español Español Psicología 
(A) (A) (A) (A) (2B) 

Evaluación 

Las evaluaciones se harán integradas en dos evaluaciones individuales 

con formularios preelaborados por los profesores de cada cátedra, con 

los cuales el grupo de trabajo elaborará un cuestionario de preguntas 

cerradas y abiertas. 

El examen final será un trabajo escrito, sobre un problema que toque 

los temas desarrollados. Estas evaluaciones se llevarán a cabo en 

los cuatro primeros semestres de manera integrada. 

3.2.2.· Práctica de Trabajo Social II 

3.2.2. 1. Objetivos. Complementar el proceso anterior de práctica 
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mediante experiencias relacionadas con las modalidades y campos de 

intervención d�l Trabajador Social, y el análisis de procesos que in 

volucren trabajos con individuos, grupos y coIIII.Il1idades desde la pers 

pectiva de la ubicación del profesional en las Organizaciones e Ins 

tituciones del sistema. Se trata de generar experiencias que inte 

gren las diversas modalidades de atención en la intervención profe 

sional. 

3.2.2.2. Ciclos del proceso . .  AJ. igual que el anterior este se com 

pone de tres ciclos de cinco semanas cada tu10 a saber: Ciclo de com 

plementación al Trabajo Social, Ciclo de complementación a las Cien 

cias Sociales y Humanísticas y Ciclo de complementación a la Funda 

mentación Científica, pretendiéndose de esta manera reforzar los co 

nacimientos, experiencias adquirid.as en el semestre anterior, para 

lll1a adecuada fonnación académica en el ejercicio de su quehacer pro 

fesional. 

Lo mismo que en el manejo de trabajo de campo, elaboración de infor 

mes, de téc.�icas de trabajo de grupo (entrevistas, la encuesta, tabu 

lación, sondeos de opiniones), 
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El primer ciclo constará de: 

,. 

1a. Semana 2a. Semana 3a. Semana 4a. Semana Sa. Semana 

Laboratorio Laboratorio Laboratorio Inducción al 
de Trabajo de Trabajo de Trabajo trabajo en 
Social de Social de Social de las empresas, 
Caso. Grupo. Comunidad. organizacio 

nes, institu 
ciones socia Evaluación 
les. 

4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 

El segundo ciclo constará de: 

la. Semana 2a. Semana 3a. Semana 4a. Semana Sa. Semana 

Conferencia Laboratorio Seminario Seminario 
sobre Antro de Relaciones sobre Comuni sobre conocí 
pología Cul Humanas. cación So mientos peda 
tural. cial, sus gógicos. 

técnicas y Evaluación 
modelos. 

4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 
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El tercer ciclo constará de: 

1 a. Semana 2a. Semana 3a. Semana 4a. Semana Sa. Semana 

Laboratorio Laboratorio Laboratorio Revisión do 
de diseño de diseño de diseño c1...1Jren tal de 
de procesos de proceso de proceso infonne de 
de trabajo de trabajo de trabajo la práctica 
de caso. de grupo. de comlnli dad. de institu 

ción, empre 
sas y coope Evaluación 
rativas. 

4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 

3.2.2.3. Metodología de los ciclos 

UL:\S HORAS CATEDRA.S 

C<\TEDRAS A B e T IND INI' T 

Trabajo Social 3 1 1 5 3 1 4 

Filosofía 2 1 1 4 2 1 3 

Economía 2 1 1 4 3 o 3

Antropología 3 o 1 4 2 1 3

Psicología Social 2 1 1 4 2 1 3

Práctica o o 4 4 4 

12 4 9 25 12 4 16 

NOTA: L ,,. · · di . h lt de 1 a practica no aumenta n1 SITllnuye oras porque resu an a 

integración de materias en un trabajo en conjunto. 
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En el horario se reflejará así (a manera de ejemplo): 

Lunes Martes Miércoles 

Trabajo Trabajo Trabajo 
Social (A) Social (A) Social (A) 

Filosofía Filosofía Econonúa 
(A) (A) (A) 

Economía Psi.cología Psicología 
(A) (A) (A) 

Antropo Historia Historia 
logía (A) Social (A) Social (A) 

3.2.3. Práctica de trabajo social III 

Jueves 

Filosofía 
(A) 

Economía 
(A) 

,i\ntropo 
logía (A) 

Historia 
Social (A) 

Viernes 

Trabajo 
Social (C) 

Psicología 
(C) 

.Antropo 
logía (A) 

Historia 
Social (A) 

3.2.3. l. Cbjetivos. Complementar el proceso iniciado en la fonna 

ción profesional con actividades relacionadas con el quehacer profe 

sional y los campos de fonnaci6n con énfasis en las relaciones huma 

nas y en las técnicas de colTILUlicación social para desarrollar habili 

dades y destrezas que faciliten la proyección del prácticante en las 

instituciones, organización y empresas de la práctica. 

3.2.3.2. Ciclos del proceso. Siguiendo el orden establecido este es 

tá conformado por tres ciclos de cinco semanas cada uno a saber: Ci 

clo de instrumentación del quehacer profesional, Ciclo de ubicación 

en el campo de la seguridad, política y bienestar social y Ciclo de 

adiestramiento en las relaciones humanas y la Comunicación Social. 
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Con el fín de capacitar al estudiante acerca de determinadas técnicas, 

dinámicas de grupo, penni tiendo de esta manera el uso práctico de las 

mismas en los laboratorios que se realizarán en el aula de clase. 

Así mismo impartirle conocimiento sobre el quehacer profesional y te 

mas de interés común a la profesión. 

El primer ciclo constará de: 

la. Semana 2a. Semana 3a. Semana 4a. Semana Sa. Semana 

Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio 
sobre el ma sobre el ma sobre el ma sobre el ma 
nejo de diná nejo de diná nejo de téc nejo de téc 
micas grupa micas grupa nica de tra nica de tra 
les. les. bajo. bajo. Evaluación 

Seminario Seminario 
sobre témi sobre el 
cas de anima sistema fa 
ción social- miliar. 
cultural. 

4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 
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El segundo ciclo constará de: 

1a. Semana Za. Semana 

Seminario Seminario 
sobre la sobre seguri 
microecono dad, políti 
mía comuni ca y bienes 
taria y fa tar social. 
miliar. 

4 .horas , . . . . 4 .horas 

El tercer ciclo constará de: 

1a .. Semana . .  .Za .. Semana 

Laboratorio Laboratorio 
sobre técni sobre análi 
cas de rela sis viven 
ciones ht.nna cial. 
nas. 

4 horas 4 horas 

3a. Semana 

Seminario 
sobre las es 
tructuras, 
política y 
administrati 
va del Esta 
do colombia 
no. 

4 horas 

3a. Semana 

Laboratorio 
sobre análi 
sis transa 
cional. 

4 horas 
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4a. Semana Sa. Semana 

Seminario 
sobre el pro 
ceso de ins 
titucionali 
zaci6n de 
bienestar so 
cial. Evaluación 

4 horas 4 horas 

4a. Semana Sa. Semana 

Laboratorio 
sobre técni 
cas de se 
lección y 
de desarro 
llo de per 
sonal. Evaluación 

4 horas 4 horas 



3.2.3.3. Metodología de los ciclos 

ULA.S HORAS CATEDRJ-\S 
CATEDRA.S A B e T IND IN'T T 

Trabajo Social 2 1 1 4 2 1 3 

Metodología 2 1 1 4 2 1 3 

Historia Social y 
Economía de Colombia 2 1 1 4 3 o .) 

Pensamiento Econ. 3 1 1 5 3 1 4

Seguridad Social 3 1 1 5· 3 1 4

Estadística I 2 1 1 4 3 o 

Práctica o o 4 4 o 4 o 

14 6 10 30 16 4 20 

NOTA:
L 

A • a pract1.ca no alUilenta ni disminuye horas porque resultan de la 

integración de materias en un trabajo conjtm.to. 

En el horario se reflejará así (a manera de ejemplo): 

Lunes Martes l'v'Iiércoles Jueves Viemes 

Trabajo Trabajo Estadística Seguridad Trabajo 
Social (A) Social (A) (A) Social (A) Social (C) 

Metodología Trabajo Estadística Pensamiento Metodología 
(A) Social (A) (A) (A) (C) 

Metodología Estadística Economía Pensamiento Seguridad 
(A) (A) (A) (A) Social (C) 

Economía Economía Seguridad Pensamiento Pensamiento 
(A) (A) Social (A) (A) (C)
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3.2.4. Práctica de trabajo social IV 

3.2.4. 1. Objetivos. Facilitar t.m. proceso de experiencia en activi 

dades de investigación, obtención de información, manejo y análisis 

de infonnación, realización de encuestas que permitan al estudiante 

comprender el manejo de los medios de información y de sus resultados 

y de corno ellas se implementan en el proceso de toma de decisiones en 

las Instituciones públicas y privadas. 

3.2.4.2. Ciclos del proceso. Está compuesto por tres ciclos de cin 

co semanas cada LlllO a saber: Ciclo de diseño instrumental, Ciclo prác 

tico de diseño y utilización de instrumentos de observación, manejo y 

sistematización de infonnación. Y por último, Ciclo práctico de sis 

tematización de información (Codificación, decodificación, agrupación, 

ilustración de infonnación, elaboración de infonnes, etc.). 

Afín de que el estudiante observe, use, se familiarice y diseñe ins 

trumentos de observación, guías de observación de campo, fio�as socia 

les, historias clínicas, etc. 

Debe proporcionar además experiencias en la realización de entrevis 

tas, participación en encuestas, elaboración de planos, mapas, elemen 

tos de ubicación en el campo de trabajo. 
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El primer ciclo constará de: 

1a. Semana 

Laboratorio 
de elabora 
ción de ban 
co de ins 
trumenta 
ción, sis te 
matización 
y recolec 
ción de da 
tos (ficha 
sociales, 
individua
les y grupa 
les). 

4 horas 

2a. Semana 

Laboratorio 
de participa 
ción en la 
realización 
de entrevis 
tas e instru 
mentas de ob 
servación. 

4 horas 

El seg,.m.do constará de: 

1a. Semana 2a. Semana 

Práctica de Práctica de 
elaboración elaboración 
de encues de entrevis 
tas progra ta, sondeos 
mas de esta de opinión, 
do, etc. proyectos, 

programas de 
institución, 
empresa de 
la ciudad. 

4 horas 4 horas 

3a. Semana 

Laboratorio 
sobre codi fi 
cación y de 
codificación 
de informa 
ción. 

4 horas 

3a. Semana 

Práctica de 
sistematiza 
ción y tabu 
lación de 
datos. 

4 horas 
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4a. Semana 

Laboratorio 
sobre elabo 
ración e 
ilustración 
de informes 
técnicos. 

4 horas 

4a. Semana 

Práctica de 
sistematiza 
ción y tabu 
lación de 
datos. 

4 horas 

Sa. Semana 

Evaluación 

4 horas 

Sa. Semana 

Evaluación 

4 horas 



El tercer ciclo constará de: 

1 a. Semana Za. Semana . 3a .. Semana 4a. Semana 

Se dará continuación al proceso utilizado en el primer 

y segundo ciclo para un mayor aprendizaje del mismo. 

Ya que esto requiere de mucha experiencia y tiempo. 

4 horas 4 horas 4 horas 

3. 2. 4. 3. i\Jetodología de los ciclos

4 horas 

Sa. Semana 

Evaluación 

4 horas 

ULAS HORI\S CA TEDAAS 
CATEDRAS A B e T H·m Hff T 

Traba j o Social de Grupo 2 1 1 4 2 1 3 

Trabajo Social de Comunidad 3 1 2 6 2 2 4 

Metodología 2 1 1 4 3 o 3

Estadística II 2 1 1 4 3 o 3

Psicología Dinámica 2 1 1 4 2 1 3

Política y Bienestar Social '<: .., 1 1 5 4 o 4

Práctica o o 4 4 o 4 o

14 6 11 31 16 4 20 

NOTA: 
La práctica no aumenta ni disminuye horas porque resultan de la 

integración de materias en un trabajo conjunto. 
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En el horario se reflejará así (a manera de ejemplo): 

Lt.m.es Martes t"liércoles Jueves Viernes 

Trabajo Política Política Estadística Trabajo 
Social Bienestar Bienestar (A) Social 
de Grupo (A) Social (A) Social (A) de Grupo (C) 

Trabajo Política Política Estadística Trabajo 
Social Bienestar Bienestar (A) Social de 
de Grupo (A) Social (A) Social (A) Comunidad(C) 

Trabajo tvletodología Metodología Psicología Trabajo 
Social (A) (A) (A) Social
Comunidad(A) Comtmi dad ( C)

Trabajo N!etodología Estadística Psicología Psicología
Social (A) (A) (A) (C) 
Comunidad (A) 

3. 2. 5. Práctica de trabajo social V 

3.2.5. 1. Objetivos. Constituirse en lll1 mecanismo de inducción del 

profesional en formación, de experiencias en el campo de las organiza 

ciones, programas y proyectos institucionales, endógenos o de proyec 

ción comunitaria constituyendo así la base del proceso de práctica. 

3.2.5,2. Ciclos del proceso. Se componen de tres ciclos de cinco se 

manas cada uno a saber: Ciclo de iniciación, y cios éiclos de apropia 

ción del proceso de la práctica. 
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El primer ciclo constará de: 

1a. Semana 

Empalme me 
<liante un 
Taller de 
presenta 
ción, traba 
jo de gru 
pos. 

4 horas 

2a. Semana 

Empalme 
(Taller) 

4 horas 

3a. Semana 

Distribución 
de grupos de 
trabajo. 

4 horas 

El segi.mdo ciclo constará de: 

1 a. Semana 2a. Semana 3a. Semana 

Práctica Práctica Práctica 

El tercer ciclo constará de: 

1 a. Semana 2a. Semana 3a. Semana 

Práctica Práctica Práctica 
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4a. Semana 

Ubicación en 
las unidades 
de práctica. 

4 horas 

4a. Semana 

Práctica 

4a. Semana 

Práctica 

Sa. Semana 

Ubicación en 
las unidades 
de práctica 

4 horas 

Sa. Semana 

Evaluación 

Sa. Semana 

Evaluación 



3. 2. S. 3. �!etodología de los ciclos y evaluación del trabajo. Los ci

clos pennitirái� el desarrollo de la práctica en los diferentes campos 

de trabajo donde actúa el Trabajador Social. Lo que supone para el 

estudiante el desarrollo de habilidades y destrezas en el desempeño 

de sus funciones. 

ULAS HORAS CA TEDRAS 
CATEDRAS A B e T 

Trabajo Social de Cornuni dad 2 1 1 4 3 

l\.�todología 2 1 1 4 3 

Seminario de Bienestar Social 2 1 1 4 3 

Psicopatología 2 1 1 4 

Planeación S. 3 1 1 5 3 

Práctica I o 6 2 8 8 

11 11 7 29 23 

En el horario se reflejará así: (a manera de ejemplo) 

Lunes t-lartes Miércoles Jueves Viernes 

Trabajo S. S.B.S. I (A) Planeación (A) Metodol. 
Comtmidad (A) (A)

Trabajo S. Psicopato Planeación (A) S.B.S. 
Comunidad (A) logía (A) (A) Taller 

�letodología (A) Psicopato(A) T.S.C. (A) S.B.S. I

Metodología (A) Planeación (A) Psicopato T.S.C. (A)
logía (A) 
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EVALUACION 

Las evaluaciones se harán de manera personalizada por parte de los 

Supervisores de práctica a los estudiantes. 

Los Supervisores se ubicarán en los campos de acuerdo a su especiali 

dad, pennitiendo de esta manera que lil1 gn.1po de estudiante queden ba 

jo la orientación de lUl docente en calidad de· supervisor contribuyen 

do de esta forma a la formación académica del Trabajador Social. 

Estas evaluaciones se llevarán a cabo en los· cuatro últimos semestres, 

de manera personalizada y especializada. 

3.2.6. Práctica de Trabajo Social V� 

3.2.6.1. Objetivos. Fortalecer en el estudiante las habilidades y 

destrezas desarrolladas a nivel de laboratorio en las primeras expe 

riencias del proceso constituyendo para ello oportlmidades para poner 

las en juego, descubrir nuevas actitudes y promover la creatividad e 

iniciativa personal. 

3.2.6.2. Ciclos del proceso. Son tres ciclos de cinco semanas cada 

l.IllO correspondiente al desarrollo de la práctica de formación profe 

sional. 
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El primer, segundo, tercer ciclo constará de: 

1a. Semana Za. Semana 3a. Semana 4a. Semana Sa. Semana 

Práctica Práctica Práctica Práctica Evaluación 

3.2.6.3. Metodología de los ciclos 

ULAS HORI\S CATED.RAS 
CATEDRAS A B e T 

Trabajo Social Individual 2 1 1 4 3 

Administración Social 3 1 1 s 3 

Seminario de Biénestar Social 2 1 2 5 3 

Diseño de Programa 2 1 1 4 

Cátedra Bolivariana 2 o 1
7 

.J 2 

Práctica II o 6 2 8 8 

11 10 8 29 22 
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En el horario se reflejará así: (a manera de ejemplo) 

Ll.Il1es Martes Miércoles 

T.S.I. (A) Diseño de T.S.I. (A) 
programa (A)

Admon. s. Diseño de T.S.I. (A) 
(A) programa (A)

S.B. II Cátedra (A) Admon. s.

(A) (A) 

S.B. II Cátedra (A) S.B.S. II

(A) (A) 

3.2.7. Práctica de Trabajo Social V1I 

Jueves 

Admon. s.

(A) 

Admon. s.

(A) 

Diseño de 
programa (A) 

S.B. II

(A) 

Viernes 

Taller 

3.2.7.1. Objetivos. Lograr el grado de madurez profesional conve 

niente para que el discente pueda definir sus perspectivas sociales, 

ubicarse socialmente, proyectarse con claridad y oportl.Il1idad y elegir 

sus posibles campos de desempeño. 

3.2.7.2. Ciclos del proceso. Al igual que el anterior, son tres ci 

clos de cinco semanas cada l.Il10 a saber: Correspondiente al desarro 

llo de la práctica de fonnación profesional. 

El primer, _segundo, tercer ciclo constará de: 
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1a. Semana Za. Semana 3a. Semana 4a. Semana Sa. Semana 

Práctica Práctica Práctica Práctica Evaluación 

3.2.7.3. ��todología de los ciclos 

ULAS 
CATEDRAS A B e T HORL\S CATEDRL\S 

Etica profesional 3 o 1 4 3 

Bienestar Social 2 1 1 4 

Relaciones Industriales 2 1 1 4 3 

L'erecho de Familia 3 o 1 4 3 

Práctica III o 6 2 8 8 

10 8 6 24 20 

En el horario se reflejará así: (a manera de ejemplo) 

LW1es Martes iV!iércoles Jueves 

Etica p (A) Bienestar S (A) Relaciones (A) Relaciones 
(A) 

Etica P (A) Derecho F (A) B.S. (A) Relaciones
(A) 

Relaciones (A) Etica P (A) Derecho F (A) Derecho
(A) 

B.S. (A) Etica P (A) B.S. (A) Derecho (A)
Familia
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Viernes 

Taller 



3. 2. 8. Práctica de Trabajo Social VIII. (IB escogencia libre a nivel

de comunidad e institución). 

3.2.8. 1. Objetivos. Constituir una etapa de transición entre el tra 

bajo académico y la praxis profesional al poder definir y seleccionar 

el estudiante su proyecto de grado que puede ser base de su promoción 

laboral. 

3.2.8.2. Ciclos del proceso. Son tres ciclos de cinco semanas cada 

uno respectivamente más una semana de evaluaciones. 

El primer ciclo constará de: 

la. Semana 2a. Semana 3a. Semana 

Ubicación Presentación Corrección 
en el campo del antepro y evaluación 
de trabajo. yecto de gra del trabajo. 

do. 

4 horas 4 horas 4 horas 

El segundo ciclo constará de: 

1a. Semana Za. Semana 3a. Semana 

Iesarrollo del proyecto de trabajo 
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4a. Semana 

Presentación 
de 1 programa 
de trabajo. 

4 horas 

4a. Semana 

Sa. Semana 

Evaluación 

4 horas 

Sa. Semana 

Evaluación 

Presentación 
del primer 
. e 1n.1.orme.

4 horas 



El tercer ciclo constará de: 

1a. Semana 2a. Semana 3a. Semana 4a. Semana Sa. Semana 6a. Semana 

Continuación del desarrollo del proyecto 

de trabajo. 

3.2.8.3. _Metodología de los ciclos 

ULAS 

CATEDRAS A B e 

Seminario T .S. 2 1 1 

Investigación T.S. 2 1 1 

:cerecho Laboral 3 O . 1 

Trabajo de Grado 2 1 

Trabajo Social dP. Familia 2 1 1 

Práctica IV o 6 2 

11 10 7 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

28 

Evaluación 

Presenta 
ción del 
segwi.do 
informe. 

4 horas 

Evaluación 
del proceso y 
toma de deci 
siones sobre 
la continuidad 
del trabajo de 
grado. 

4 horas 

HORAS CA TEDRAS 

3 

3 

3 

3 

8 

23 

i\OTA: 
La cátedra de Trabajo Social de Familia no aparece incluída en 

el penslUil de estudio de la Facultad de 1985 puesto que ha sido 

introducida recientemente al plan de estudio en (1987). 
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En el horario se reflejará así: (a manera de ejemplo) 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

Seminario Trabajo Trabajo T.S. de 
de T.S. de Grado de Grado Familia 

Seminario Trabajo Invest. T.S. de 
de T.S. de Grado en T.S. Familia 

Derecho Seminario Invest. Derecho 
Laboral de T.S. en T.S. Laboral 

Derecho Derecho T.S. de Seminario 
Laboral Laboral Familia de T.S. 
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Viernes 

Taller 



4. CONCLUSIONES

Al finalizar el trabajo de "La Práctica Discente del Trabajador So 

cial como Sistematización de una Propuesta Tentativa de Reestructura 

ción de la Práctica Académica de Trabajo Social de la Universidad Si 

món Bolívar", estamos en condiciones de plantear algunas conclusiones 

producto del estudio realizado. 

Que la práctica por su carácter teórico-práctica del Trabajo So 

cial, es una de las áreas de mayor importancia en su fonnación, ya 

que todos los planes la comprenden y su función principal es propi 

ciar la integración de los conocimientos y el desarrollo de habili 

dad.es y destrezas. 

Qüe existe i..lf! desface teórico-práctico, lo cual se refleja en el 

estudiante al iniciar este su proceso de práctica. 

La falta de unificación de criterio entre los diversos superviso 

res y en la conceptualización respecto a los profesores del área 

de Metodología. 

La no aplicación adecuada de un proceso metodológico en su prácti 
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ca influye en el accionar del estudiante, se hace rutinaria su in 

tervención, cae en el hacer por hacer, que lo lleva a realizar ac 

tividades que en un momento son asistencialistas ya que los progra 

mas no responden a las necesidades. de la realidad interveniqa, oca 

sionando esto la denominada justificación del Trabajo Social en 

las unidades de práctica. 
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S . RECCMENDACIONES 

Al finalizar el trabajo de reestructuración del Proceso de Práctica 

de la Facultad de Trabajo Social, las responsables de 1 mismo, Trabaja 

dores Sociales egresadas de la Universidad Simón Bolívar, estamos en 

condiciones de hacer algunas recomendaciones que irán en beneficio de 

la Universidad, la Facultad, Coordinadora, Supervisoras y Practican 

tes. 

Entre estas recomendaciones anotamos las siguientes: 

Que se de continuidad de la propuesta del trabajo, (la práctica 

discente del Trabajador Social como sistematización de ma propues 

ta tentativa de reestructuración del proceso de la práctica de Tra 

bajo Social en la Universidad Simón Bolívar), por otro grupo de es 

tudiante en el próximo semestre. 

Que se realicen Seminarios para hacer la respectiva evaluación, a 

la propuesta de refonnulación de la práctica. 

Seminario con los Comité de Tesis, Práctica, Curricular, con el 

fín de hacer ajustes y modificaciones a la propuesta. 
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Seminario con la participación de estudiantes y profesores de 

la Facultad de Trabajo Social. 

Seminario con la participación de la Directiva, profesores y es 

tudiantes de la Facultad. 

Que el estudiante de Trabajo Social torne conciencia que su inter 

vención profesional es más objetiva y científica en la medida que 

sus acciones sean producto de un proceso de intenrención en la rea 

lidad. 

Que los diferentes Comité de la Facultad, sigan promoviendo y apo 

yando los diferentes trabajos realizados por las egresadas, ten 

dientes a buscar el desarrollo y avance de la formación del Traba 

jo Social. 
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A N E X O S 

(PENSUM DE ESTUDIO DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 1985) 
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CODIGO A S I G N A T U R A 

r 

PRIMER SEMESTRE 

1.1.1.01 TRABAJO SOCIAL I. 

1.2.2.24 METODOLOGIA DEL Esruoro 

1.3.3.32 SOCIO LOGIA I. 

1.3.3.34 PSICOLOGIA GENERAL 

1.3.3.38 ECONOMIA POLITICA I. 

1.2.2.30 ESPAílOL 

TOTAL ULAS SEMESTRt 

• 1 

. • . � 1-. ·: �-.·A �, _.t, ':': F � :: :. • :· • '·.:' ; ' " .. • • · · .' t • ," , ... t

f/·.2':LT/..D DC T?.·\?.AJO s0r::\l. 

PENSUM· DE f.ST\JDIOS 

1.985 

UNIDADES DE LABOR ACADEMICA 

SEMANALES SEME2 .. RALES 

A B e A B e 
TOTAL 

,, 

,3 1 1 48 16 16 80 

2' i 1 32 16 16 64 

4 o 1 64 o 
. .  

·. 16 80 

3 o 1 48 o 16 64 

3 o 1 48 o 16 64 

2 1 1 32 16 16 64 

17 3 6 272 48 96 416 
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FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

PENSUM DE ES�UDIOS 

1. 985

IIMT�ADF. � nr: T.A RO'R Af'AT)i:'MTC'A 

CODIGO A S I G N A T U R A SEMANALES SEMESTRALES TOTAL 
' 

A B e A B e ... ' 

SEGUNDO SEMESTRE 
' 

2,1.1.02 TRABAJO SOCI�L II .,,/ 3 1 ·1 48 16 16 80 

2 .. 2.2.25 FILOSOFIA ¡/ 2 1 1 32 16 16 64 

2.3.3 .33' SOCIOLO�IA II. (e-..'•'\ 3 o 1 48 o l"6 ' �4 

. 2.3.3.42 ANTROPOl,OGIA v 3 o 1 ,, 8 o 16 64 

2. 3. 3. 3'5 SICOLOGIA S�CIAL v 2 1 1 :� 2 1 (, 16 6" 

2.3.3.40 H�STORIA SOC. Y ECONOMICA 
' 

DE COLOMBIA. 3 i 1 48 !) 1G 80 

• 1 

tOTAL ULAS SEMESTRE. 16 4 6 ?.56 611 06 ,, 16 

TOTAL ULAS ACU�1U LADAS. 33 . 7 12 5 2,8 112 192 8 3?. 
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PREREQUI 
SITOS 

1.1.1.01 

1.3.3.32 

1. 3. 3. 34
. ,• 

1.3.3.38 
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· CODIGO A S I G N A T U R A 

• 

TERCER SEMESTRE 

3.1.1.03 TRABAJO SOCIAL DE GRUPO 

3.2.2.26 METQD OLOGIA DE LA INVEST 
,, 

3,3.3.39 -Be-O-N·OMI-A-ee-L--OM1rrl\N'A"'.--. 

3.3.3.41 PENSAMIENTO ECON. LAT � Al . 

3,2,2,28 ESTADISTICA I. 

3. 3. 3. 1¡4 SEGURIDAD SOCIAL C/BIANA 

TOTAL ULAS SEMESTRE 

·�oTAL ULAS ACUMULADAS.

!:: ! º �l,t: I '.' A J�/·.··· .. ;:1 o:·· r.� ,., ! : • � ,-, · :•,_-.. !t. ' · · ,',.., 

f'ACULT/\D DI: TF<ABAJO S<)(' I Al. 

PENSUH DE ESTtJ[)lOS 

1:,985 

UNIDADES DE LABOR ACADEMICA 

,SEMANA µES SEM .t::STRALE, TOTAL 

B e A B e 

\. 

2 . 1 ·1 32 16 16 64 

2 . ' 1 1. 32 16 16 64 

2 
. 

1 1 32 16 16 • , 
64 

3 1 i: 118 16 16 80 
... : 

2 1 1 32 16 16 64 

3 1 1 IJ8 16 16 80 

1 • 

1 lj (i' 6 22l! Ci6 96 l! 16 

'-

PRCREQUISI 1 
TOS 

..

' 2.1.1.02 

2.2.2.25 

2.3.3.40 

? • 3. 3. 110 

2. 3. 3 • 1, O

., .

4 7 13 18 752 208 ?. 88 1 • ?O 8--"--.:_�

. 

) 

--� -

" ""�-- :'· 4 ·¡ 
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CODIGO 

4.1.1.04 

4 .1 .·1. O 5 

4.2.2.27 

4.2.2.29 

4.3.3.36 

(¡ .1 .1 .10

,. 

,. 

., 

·-.rr.:;�:t.:�! DE t:�T��,�� 

A S I G N A � U R A 

A 

CUARTO SE!1ESTRE 

. ·' 
I 

TRABAJO SOCIAL DE GRUPO II 2 

TRABAJO SOCIAL DJ:: ·coMUND .i 3 

METODOLOGIA DE .LA INY. II 2 

.. 

ESTADISTICA II. ' 2 

SICOLOGIA'DINAMICA ' . .  2 

POLITICA y BIF.!JEST. sor,. 3 

TOTAL ULAS SEMESTRE 14 

.TOTAL ULAS ACUMULADAS 61 
' 

- ---······----·-

1. 985
... 

UNIDADES 

SEMANAi �s 
.. B 

1' 

1 

1 

1 

1 

,. 

1 

. .

. . 

1. ·· 
..

., 

6 

19 

e 

1 

2 

1 

. 1 

1 

1' 

7 

25 

DE LABOR ACADDHCA 

SEMJ::STRALES 

· {\  B e 

32 16 16 

148 16 32 

32 16 16 

3?. lG 16 

32 16 16 

48 'J6 16 

2 2ll 96 H2 

976 304 t1 CIO 

.. ---�---... -··-··· ·----.. ........ --... - "·-·-·-····-· 

\�,-.�-:::::.;...7�;. ..:.:�-�,.:;.. • �-----'- l'" ... . , .... ·l� � �,.:�· .,...- .... .  .o;r..:N"\ .... ... ... �---� , 1#1"1' .. ,.J, .... ...... :...--.. • .... _�0,4..;,.. ..... � .. ..:, 

-

TOT:' d,

6l1 

9.5 

" .  
6h 

(i 4 

(;t¡ 

8 (1 

437 

1.6130 

.. ·-----

PREREQUISI 
TOS. 

3.1.1.03 

3.1.1.03 

3.2.2.26 

3.2.2.28 

2.3.3.35 

3. 3. 3. ll 1¡ 

';i: 
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CODIG<J 

. .

'\ 

' 

AS .I G N ATUR A 

QUINTO : ;SEMESTRE 

'.� �-;''�;;•r:;,�'I.J.��Í;:JJ. "r,,/f:'\"G\l!\'.*"k"-"Oll=;�;=:;;;¡¡¡s.� � 
..,, JX.IC U id 1 -� �.iOI �.úBP• --..... 
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t" :,. : L '.. :. !: ! . i. : 

F :'·. E!·.,.: O !;02: ·.:.

Pf.!ISIJ:·I D� ESTUDIOS 

1.985 

1 

UNIDADES · 'DE 
,

. .

'; 

LABO R ACADEMICA 
.. 

SEMANALES SEMESTRALES . TOTAL PRF.REQUISI 

A B 't A B c 
TOS. 

.. 

" 

' 

.5; 1.1. 06 TRABAJO SOCIAL DE COMUNI-
DAD. II 

5.1.1.08 METODOLOGIA DE LA INVESTI 
EN TRABAJO SOCIAL. 

5.1.1.11 SEMINARIO DE BIENEST. SOC. 

5.3.3.37 PSICOPATOLOGIA 
... 

.S.)..1.18 . PLANEACION SOCIAL 

5.1.1.14 PRACTICA DE·COMUHIDAD 

'.TOTAL ULf.S SEMESTRE 

TOTAL ULAS AClJMIJU\DA�, 

. . 

L .. 

2 

2 

2 

2 

3 

o 

11 

72 

' . 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

11 

30 

.. 1

. .. 

•11

1· 

1 

' ' 

1 
· .

2 

7 

32 

32 16 16 

32 16 16 

32 1 16 16 

32 16 16 

48 16 16 

o % 3 7. 

176 176 112 

1: 152 480 512 

64 

51� 
1 

64 

611 

80 

128 

4 64 

2. '.) ,,,,

4 .1.1..os 

4 . 2 .-2. 27 

4.1.1.10 

4.3.3.36 

4.1.1.10 

. ,., • 1 • 1 • U 5 

1 

� .

. . 

.. 
' . 

r-�'- ·:"".....-,:-

-·-

j 
1 

,,. 

1 ;., 

l . ; ,!• 
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f,\C'JL'!'AD DE TPABAJO · SOCT/\L 

.PENSUM DE ESTUDIOS .,. 
!'. 

1. 985

.. � 
. UNIDADDES . DE LABOR ACADEMICA 

CODIGO A S I G N A T U R A SEMANALES SEMESTRALES 
";. A B e A B e 

SEXTO SEMES't.Rt 

.Q,1.1.07 TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL· 2 1 1 32 16 16 

6.1.1.19 ADMINISTRACION SOCIAL 31 1 1 48 16 16 

6.1.1.12 SEMINARIO DE BIEN. SOC.II 2 1 2 32 16 32 

6.1.1.20 DISEílO DE PROGRAMAS DE TRI 
BAJO SOCIAL. 2 1 1 32 16 16 

6 .1 •. 1. 15 PRACTICA DE COMUNIDAD II o 6 2 o 90 32 

6. 3. 3. ll 3 CATEDRA BOLIVARIANA 2 o 1 32 o 16

TOTAL ULAS SEMESTRE 11 10 8 176 160 · 112

TQTAL ULAS ACUMULADAS 83 40 40 1. 328 5·40 6 1� O

----·----- ·--------

1 

TOTAL 

64 

· 80

80

64' 

128 

ll8 

'-164 

2.608 

� 

PREREQUISI 
TOS 

. . 

. 
5.1.1.06 

5 .1 .. 1 . 18 

5.1.1.11 

5.1.!,18 

5.1.1.14 
.. 

' 
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1.985 
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.. UNIDADES DE LABOR ACADEMICA 
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·z
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I' 
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- X�· 
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7.l /' -i -- ... 

CODIGO 

.. 

7.1.1.22 

7.�.1.13 

. 7.1.1.21 

7.3.3.45 

7.1.1.16 

.. 

A S I G N A T U R A 

·. A 

SEPTIMO SEMESTRE 

ETICA PROFESIONAL 3 

BIENESTAR SOCIALIZADO 2 

RELACIONES INDUSTRIALES 2 

DERE'CHO DE. FAMILIA 3 

.PRACTICA INSTITUCIONAL o 

' .  

. 

TOTALES ULAS SEMESTRE 10 

1 
TOTAL ULAS ACUMULADAS 93 

···1-

SEMANALES SEMl STRALES 

B e A B e 

,, 

. o 1 48 o 16

1 1 32 16 16 

1 1 32 16 16 

o 1 48 o 16 ,. 
6 2 o 96 32 

8 6 160 128 96 

48 46 1. 488 768 736 

-oTAL
. 

64 

64 

64 

i34 

.,J 2 8 

384 

2. 992

. 

. . 
PREREQUISI 

TOS. 

6.1.1.07 

6.2.2.12 

6.1.1.20 

3.3.3.44 

6.1.1.15 

' .· 

... 

.--

"" 
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CODIGO AS I G � A T U_R A 

OCTAVÓ SEMESTRE 

8.1.1.23 SEMINARIO DE T.S. 

8.1.1.09 INVESTIG. EN TRAB. SOC. 

8.3.3.4 6 DERECHO LABORAL 

8.2.2.31 TRABAJO DE GRADO 

8.1.1.17 PRACTICA INSTITUCIONAL 

TOTAL UL/\S SE·�ESTRE 

TOTAL UL/\S rn GENERAL 

. ..  "'.·, 

: / ":.

rr\•('t•,, 
1 ...... . . 

• 

IHIIII & • ··-·- ...... 

\ll • ·,· . - � .
. . .:.. ..

7:'l-.?,';' 

rr. 

1. 9!l 5

r.�-... .

UNIDADtS DE 

' . .

LABOR ACADEMIC/\ 

SEMANALES. SEMESTRALES 

A B e A B e 

2 1 1 32 16 16 

2· 1 1 32 16 i'6 

3 o 1 48 o 16

2 1 1 32 16 16

o 6 2 o 96 32

' 

9 9 6 11.J 4 11.JlJ 96 

102 57 52 . 1. 63 2 912 8 37. 

1 

" "'t 

\ 

PREREQUISI TOTAL 
· TOS

,· 
64 7.1.1.22 

. 64 7.2.2.08 

64 

64 7.2.2.08 

14 IJ 7.1.1.16 

3 ª''

3. 3 7 f.



UNIVERSIDADES 

EXTERNAD O 

DE 

MONSERRATE 

NACIO NAL 

LA SALLE 

SI NON BOLIVA R

METROPOLITANA 

INDUST RIAL 

DE 

SAN T ANDER 

TECNOLO GICA 

DEL 

CHOCO 

UNIVERSIDAD 

DEL 

VALLE 

UNIVE RSIOAO 

DE 

ANTIOQUIA 

MARIANA 

CARTAGE'NA 

PONT IFICIA 

BOL IVARIANA 

--
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ETEORICO l. SEMES TR 

PRACTICA 

T 

p 

TOTALES 

T 

p 

TOTALES 

'T 

p 

TOTALES 

T 

p 

TOTALES 

T 

p 

OTALES 

T 

p 

TOTALES 

T 

p 

TOTALES 

T 

p 

TOTALES 

T 

p 

�TALE S  

T 

p 

OT ALES 

T 

p 

TOTALES 

T 

p 

TOTALES 

T 

p 

TOTALES 

l SEMESTRE 111. SEMESTRE IV. SEMESTRE
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