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·PROLOGO

El presente trabajo es el resUltado de los problemas, inquietudes y las -

interrogantes surgidas al calor de la práctica docente.en la Carrerá de Traba-
\ . r" .

jq Social del Centro Universitario de Occidente (C.U.O.) de la Universidad de

Costa Rica. Si bien es cierto que los autores todos somos profesores en la ci

tada Carrera, la preocupación por emprender esta investigaoifSti no fue exclusi-

vamente nuestra, sino que la compartimos con muchos otros docentes/ g'taduados

y estudiantes que en ·alguna forma también vislumbr,aron que nuestra unidad aca-
, .

démica pOdría obtener un mayor y mejor provecho de la Metodología de Taller si

se la sometía a un concienzudo análisis, tanto de lo que se refiere a su con--

cepción teórica como a su empleo. En este sentido, llegamos al convencimiento

de que un estudio crítico ce la Metodología de Taller podría llegar a ser un -

aporte para la .superac í.ón Cielos obs t ácu Los que impiden el óptimd. f unc.í.oriam.í.en

to.de los talleres en nuestra Carrera. Por otra parte, juzgamos que una eva--

luación·de .la metodología que venía funcionando en el c.u.o. desde 1974 podría

presentar una contribución pedagógica para otras carreras que intentan llevar-

a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje interdisciplinariosi del mismo modo,

el análisis propuesto permitiría aclarar la concepción teórica del taller, con

sus supuestos y postulados, a los docentes que lo utilizan, posibilitando una-

aplicación y resultados mejores; y, por último, el estudio de la metodología -

haría posible determinar precisamente las necesidades de recursos humanos y ma

teriales para la correcta aplicación de la misma.

Las dificultades que hemos encontrado en el desarrollo de esta investiga-

ción no han sido pocas, tanto de orden humano como material, pero si bien es -

cierto que pudimos superarlas en su mayoría, también lo es que no lo habríamos
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logrado sin el apoyo de algunas peronas, entre las que debemos mencionar al Dr.

Manuel Ma. Murillo, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Ri-

ea, a los profesores Dr. Jorge Rovira Mas y Dr. Eliam Campos Barrantes, Coordi-

nadores de Investigación del Centro Universitario de Occidente y al Lic. Jorge

Barboza Lépiz, Coordinador de Administración del Centro Universitario de Occi--

dente. Asimismo, debemos manifestar nuestro reconocimiento a todos aquellos'

profesores, estuqiantes y egresados de la Universidad de Costa Rica y de la Uni
" .:~

versidad Nacion~Autónoma, quienes, haciendo un alto en sus múltiples ocupacio-

nes, accedieron a nuestras entrevistas, respondieron nuestros cuestionarios y -

llenaron nuestras encuestas, dando muestras de un elevado espíritu universit~o

y una clara responsabilidad científica.

Los investigadores.

San Ramón de Alajuela, diciembre de 1980.



INTRODUCCIÓN

La Carrera de Trabajo Social del Centro Universitario de Occidente ini-

ció labores cuando el movimiento de reconceptualización del Trabajo Social co-

braba auge en nuestro país, razón por la cual el equipo docente se abocó desde

un principio a la búsqueda de una alternativa pedagógica que hiciera posible -

la re.alización de los principios que sus t.ent.abadí.chomovírní.enco , Esta búsque-

da contribuyó a que casi desde el principio la Carrera utilizara la Metodología

de,Taller, entendiéndola como la más adecuada, pues desde una base interdisci--

plinaria correspondía a·los postulados de la re conceptualización (1).

Del Centro Universitario de Occi~ente la Metodología de Taller pasó a la

Sede Central y posteriormente a otras unidades académicas de la Unive~sidad de-

Costa Rica que tenían a su cargo la formación de trabajadores sociales. Sin em

bargo, la adopción de las diferentes formas en que fue adaptada la Metodología-

no sigu~ó a un estudio crítico de las posibilidades de la misma, sino que fue-

el resultado natural de las nuevas condiciones de trabajo. A esta falta de aná

lisis se suma 'el éscaso y explícito regi~tro de los motivos que en el Centro

Universitario de Occidente guiaron los sucesivos cambios en la aplicación de la

Metodología de Taller, cambios que no llegaron a ser más que meras adaptaciones

en la estruct.ura curricular de la Carrera y que dejaron in'alterada la Metodolo-

gía en sí, almenas en lo que a su concepción teórica se refiere.

Lo anotad6impidió que la Carrera superara las serias de f.í.c Lenc í as del mar

co teórico en que se fundaba la Hetodología de Taller. A pesar de que los teó-

ricos del Taller pretendían fundamentar científicamente su concepción, dicha as

piración no logró trascender las buenas intenqiones, pues el inás sencillo análi

sis crítico de los supuestos teórico-metodológicos revela los elementos ideoló~
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gicos, el eclecticismo y la falta de coherencia de la Metodología, lo cual sin

lugar a dudas contribuyó al surgimiento del metodologismo, ~Ü academicismo y-

el subjetivismo, los cuales se pusieron de manifiesto principalmente en la prá~

tica.

Los autores de este estudio destacan las deficiencias que han acompañado-

a la Metodología de Taller desde su gestación, pero ello no es óbice para que

sostengan con justas y sobradas razones que el Taller es la mejor forma válida

entre las existentes para realizar los postulados del movimiento de reconceptu~

lización y que los autores comparten críticamente en términos generales. La M~

todología de 'I'allercontiene los elementos necesarios para superarse y aproxi-

marse continuamente a sus objetivos, y entre dichos elementos la relación teo-

ría-práctica desempeña un papel insustituible, entendiendo la pr áct.Lca como la

actividad material de los horrDres. Esta misma práctica es la que ha servido -

de motor al desarrollo de la Metodología, la que ha puesto de manifiesto las -

insuficiencias de la teoría que la sustenta y la que en última instancia ha de

terminado la importancia y la necesidad de este estudio, pues no otro sino la-

práctica puede ser el punto de partida para un replanteamiento o reformulación

de la teoría. Por otra parte, el objetivo de este estudio no es el de revisar

toda la ¡vIetodología de Taller ni mucho menos el de ofrecer una nueva metodolo-

gía a las unidades académicas que tienen a su cargo la formación de trabajado-

res sociales en nuestro país, sino más bien el de ofrecer un documento de dis-

cusión para ser, estudiado y analizado por docentes y estudiantes a la luz de la

práctica de cada unidad académica.

Específicamente, los objetivos de este estudio son los siguientes:

a.- Evaluar la presente Hetodología de Taller actualmente utilizada en la
Carrera de Trabajo Social en el Centro Universitario de Occidente,

b.- aclarar concepciones erróneas que puedan existir sobre el funcionamien
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to de esta metodología a fin de que otras unidades académicas puedan considerar-
la como un proceso de enseñanza-aprendizaje válido,

y los objetivos de utilización de sus resultados son:

a.- capacitar óptimamente a los docentes más antiguos y los de reciente in
greso a la carrera, sobre las características y funcionamiento de una metodolo--
gía de taller,

b.- mejorar el funcionamiento de esta unidad académica en base a las con--
clusiones que se obtengan, y

c.- contribuir a las experiencias realizadas sobre la metodología de taller
en Costa Rica y en Latinoam~rica (2).

Los resultados de esta investigación serán expuestos de la siguiente manera:

después de los antecedentes de la Metodología de Taller se procurará establecer -

sus supuestos teórico-metodológicos; seguidamente se describirán algunos aspectos

de la Metodología de Taller en el Centro Universitario de Occidente y finalnlente

se analizará el desarrollo del modelo de Taller en ese Centro Universitario. Se

incluyen además las conclusiones del estudio y las recomendaciones, que a juicio

de los autores, pueden servir de base a un mejoramiento en la aplicación de la -

Metodología de Taller. La metodología empleada en esta investigación se explica

en el Apéndice No. 1.



l. ANTECEDENTES DE L~ METODOLOGIA DE TALLER

'.1 • - ANTECEDENTES GENERALES

El desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo viene-p.comp~ña-

do de'múltiples contradicciones 'y delacentuamiento' de otras ya existentes,. ~n-

tré ellas el enriquecimiento de unos a costa de otros. La producción de rique-

zacontrasta con el deterioro do las condiciones materiales y espirituales de.~

vida de amplios sectores de la población. Parasat;isfacer las necesidades de -

estos sectores se crean, al amparo de políticas estatales de diversa índole,

servicios a cargo de instituciones públicas.· El trabajador social, también co-

nocido como servidor social, asistente social o visitador social, entre otros,

es el encargado de canalizar profesionalmente la solución de esas 'necesidades a

través de las instancias definidas por las instituciones.

Tales fW1ciones adjudicadas en general a los trabajadores sociales, también

han sido propias de este profesional en Latinoamérica. En innumerables ocasio-

nes se ha señalado el carácter "asistencialista" del Trabajo Social y se ha he-

cho hincapié en su reducido aporte para solucionar los problemas de la población

a las que se supone servir (3) •. Según Vicente de ,P¿iulaFaleiros:

"El Se.ltV'¿ci..o SOUM. .s e 6undame.l'Lta e.n la n.e,gauón de. Los an.-
tago~mo.6 de..€.modo de. pltoduc..uón c..a¡od~ta. Ac..tt1a. e.n -
la pltác.ti..c..a. e.n e..t 'c..amouMage.' o cU6minuei6n de. e..6tO.6an-
tago~mo.6. Ve. aLU. dencvo: .6U c..oHVl.acüc..c.{,ón~ma.
Ve. un .tado .6e. bMa e.n un e.n6oque. que. n,(e.ga .tM c..ontltacüc..--
uo ne..6• ,. Ve. ooio lado ac..túa en 6unuón de.€. enmM c..aJz.a.mie.n-
:to de. e..6t~~ c..on;tJw.cUc..uone..6mi.6mM p c..omo .6e. deduce de. ;'!-0-6-
rlante.am-le.ntO.6 de. lM ' e.xpeJU..e.nuM ' : adaptauón, OlÚenta
uónp c..apawau6n de..€.homblte. palta v'¿v-Ut e.n la soecedad, ':
d,(J.¡m,(l1uuón de. fo.6 c..on6~c..tolp '¿nnovauón, me.joJtamie.nto, -
mov'¿Uzadón de. 1te.c..WL60.69 M,(J.¡te.nua, olÚe.ntauón palta ei:
c..amb,¿o!:f .6U adapto.uón, '¿nte.gJtauón a fa .6oue.dad •.• If en
fa. e.je.c..uu6n de. Ue./ttM té.c..ru.'.c..Mde. ayuda ..• La ne.gauón -
de. fa c..ontltacUc..uón. ha Ue.vado al Se.Jtv'¿uo Souaf a ve.1t .su
¡oltop.ia c..ontltacUc..uón: plte;te.nde. .6e.Jtv,(lt a un homblLe.ab.6tJtac..
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La relativa acriticidad de los trabajadores sociales ante la naturaleza con

tradictoria de su profesión fue por largo tiempo un rasgo.predominante en el de-

sempeño de sus labores y en la formación de nuevos profesionales (5). No es.si-.

no en las décadas del cincuenta y del sesenta; cuando los modelos de "desarrollo

hacia dentro" se agotan y fracasan en su intento de ofrecer alternativás válidas

para el bienestar de la población latinoamericana, que la profesión inicia un

proceso de cuestionamiento de sus objetivos, quehacer y compromiso social (6).

La autocrítica se gesta en algunos países (Chile, Brasil, Argentina) e,n que

las contradicciones entre los supuestos beneficios de esos modelos económicos y

la real posibilidad de "despegar" hacia un estad.io de mayor desarrollo y bienes-

tar social son ineludibles. y esta autocrítica proviene, 5eg6n señala Teresa

Quirós, de la a.ctividad realizada por los trabajadores sociales con grupos popu-

lares organizados a quienes el proceso de "d.esarrollo hacia dentro" margina. La

impotencia de e;;tos profesionales para darle solución a los problemas sociales -

de la época contribuye a "repensar la práctica de la profesión" (7).

Por otro lado, las posibilidades novedosas que planteó la·Revolución Cuba-

na (1959) para resolver problemas que décadas de capitalismo no hab1an podido so

lucionar, repercutieron sin fronteras por el cont.i.nente americano, ocasionando -

muchas y diversas reacciones. De parte del imperialismo norteamericano, se di--

fundieron nuevas políticas de cooperación tales como la Alianza para el Progreso,

y en el seno de la América subdesarrollada se abrió una discusión férti~ acerca-

de los problemas estructurales comunes a todos los países que compartían esa con

dición.

Además del cuest10namiento que tiene lugar en la práctica profesional, el -
trabajador social dedicado a la docencia no permanece ajeno al vigoroso proceso
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de reflexión que tronbien se observa en las universidades latinoamericanas y en

las Ciencias Sociales. Teorías como la de la dependencia se desarrollan y di-

funden rápidamente. Su efecto es notorio ,en todas las Ciencias So~;i;ües, de s+

de la Sociología, disciplina que más la elabora y que eventualmente señala sus

limitaciones (8), pasando por la Antropol09ía y la Economía, hasta el Trabajo -

Social, para citar algunas (9). Tode.s estas disciplinas procuran enfocar su ob

jeto de estudio a la luz d~ordenamiento estruc~ural ,centro-periferia, o de la

relación .imper'i.alí.srno=dependenci.a, 1:"

Es interEfsante observar que la mayo r par+e-

de, la'literatura de 'frabajo Social, en que se advierte un análisis cr!tico de -

la profesión, se indica como marco teórico uno U ,otro enfoque de la Teoría de -

la Dependencia (10). El uso de conceptos ambiguos yconceptualmente póéo rig~

rasos como "grupos populares" r "grupos dominantes"; "margin<:llización", "estra--

tos sociales", etc. descubren el transfondo dependentista de muchas obras acer-

ca de la teoría del Trabajo Social. En todo caso 1 es desde esta perspectiva que

se procura estudiar y dar solución a los problemas de las clases sociales con -

las que se relaciona el trabajador soc.í.o L,

Los nuevos enfoques de la realidad latinoamericana van de la mano con el -

remezón que sacude 'a las universidades latinoame:t:icanasal,buscar un maYQr

acercamiento con las clases explotade.s. Característico de este intento es el -

modelo' de :universidad-pueblo que Tec.la Jimenez menc i.ona en su est.ud.i.osobre las

universidades mejicanas y que parte de una

" , •• c.onc.epu6n te.6fÚc.a de. que. .La Uru:.veA6-i.dad
9

c.OITlOoord:« de.f
-6-Ute.ma e.duc.a;f.,¿vo. ,~e. ub'¿c.a e.¡<te..t' rU.vct de.ta6 upe.ttu:tJLudu
Aa. La U¡úve.M,¿dad ob-6e.Jtva un c.a.ttác.te.11.cOlú/tad-tc.to!t.io 9Pu.eX
-i.n-óc.tt.ita e.n una nottmau6n e.c.onónu.c.o--6aua[ coneneta, obe.de.-
ce a .tO-6 -i.11:te.ttuu de. ta cXaó e. donu.nante.: e.-6 UJ1Q.Úr,6t.itu--
uón aX -6 e.ttv-i.c"¿o dl.X ttég-i.me.n soecai.; de..R.c.Ua.L u pttoduc.,to.-
Peno a..t rn,{,6mo f';'¿e.mpoc.oadffuva al. #uaJuwao de. .ta;., 6ue.ttZM-
pJtoduc.t-i.va,6~ -i.mpuao.Y1do ,fa ue.Yrua~ ta té.c.fÚc.a Ij ta cu,Uutta
dando oJtlge.11 e.n. .6u. .6e.n.o a..t mov-i.mi.e.nto Un-Lve..hvÓ-i.:ta.tt-i.o- e6.tu-
d-ta.s-ttü. .ptU,nupa1..me,rU:e.- 9 qU<l de..6a.ttJtoUa tatte.(U.l tte.vo.tu.uona-
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El "Movimiento de Reconceptualización" del Trabajo Social, nombre con que

se bautizó esta "búsqueda" de un nuevo papel para la profesión en América Lati

na (12), se perfiló en este ambiente de gran efervecencia. De los países del-

Cono Sur y Brasil fluyen hacia el resto del continente ideas nuevas y polémi-

casinspiradas en la realidad de cada uno de ellos y el resto de Latinoamerica,

a su paso, no t.arda en unirse él los mismos en amplios foros de discusión propi-

ciados por ALAESS (Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social) u

otros organismos regionales.

Un último aspecto que no se puede ignorar al preci.sar los orígenes de la ~

Reconceptualización y su impacto en las escuelas Lat í.noamerí.canas de Trabajo So

cial es la formación cristian,,"de gran número de trabajadores sociales, así co-

mo de muchas de las instituciones en las que ellos laboran. Diego Palma señala

la apertura de la Iglesia Católica durante el papado de Juan XXIII como otra

condición favorable en este proceso. El que la Iglesia se definiera como "un -

servicio al I mundo 1", a t.ono con los cambios que se producían en la sociedad I -

le dió un matiz hist6rico a sus obras (13) y en consecuencia al tipo de partici.

pación que un católico t.uví.era en las mismas. Este acontecimiento general se -

vió reforzado en el Trabc:..joSocial por el impacto de las concepciones freiria-

nas en la búsqueda de una "liberación" del hombre a través de su "concientiza--

ción" (14).

2.- LA RECONCEPTUALIZACION y EL SURGIMIENTO DE LA METODOLOGIA DE TALLER

Son muchos los comentarios que se pueden hacer sobre el Movimiento de Re-

conceptualización. Pero para el problema que nos ocupa conviene resalta~ sola-

mente aquellos aspectos qene raLes que asumen una expresión definida en los mo-



9

delos pedagógicos desarrollados a partir de los años sesenta en diversas escue-

las de Trabajo Social. Ellos son:

1.- el arraigo de:.La, Reconceptualización en las universidades;

2.- el eclecticismo teórico en la definición del objeto y los objetivos -
de laprofesión¡

3.~ el rechazo casi total y acrítico de las metodologías tradicionales; y

4.- la relación entre la práctica profesional y léipráctica política.

Si bien la Reconceptualización tiene su impulso inicial entre los trabaja-

dores sociales de las instituciones es t.at.a Les , son las universidades '(apartir

de 1968) las que recogen la discusión sobre el tema y procuran qarle una forma-

definida. El liderazgo de las escuelas de 'rrabajo Social en el Movimiento de Re

conceptualización se traduce en esfuerzos muy variados por encauzar en una di--

rección, distinta a la tradicional, la formación de nuevos profesionales; esto
, - . , .

es: instituir una formación vinculada a la problemática de América Latina, co-

mo subcontinente subdesarrollado" a través de una "real inserción" en los pro--

blemas del pueblo (15). En esta tarea, la relativa "libertad" con que contabari

los equipos de profesores y estudiantes para realizar actividades teórico-prac-

ticas permitió desarrollar una severa crítica de la profesión (16).

El Taller como metodología pedagógica innovadora tiene sus raíces en este

cuestionamiento del Trabajo Social (1.7). Aunque no negamos la influencia deco

rrientes pedagógicas generales (18), conviene enfatizar la relación Recoriceptu~

lización-Taller; pues a partir de esta es que se rompe la inercia en la orienta-

ción pedagógica de las escuelas. Por eso, se insiste en señalar el contexto

partlcular':en que se promovieron diferentes modalidades del Taller (19) en las -

distintas escuelas latinoéimericanas. No está de más indicar que el soporte teó

rico de e~t~metód6logía en todos los casos, aunque con sus variaciones, se con

iormóa partirde:los nuevos po,stulados definidos por la profesión.
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El movimiento de Reconceptualización buscaba redefinir el rol del trabaja-

dor social partiendo de objetivos enraizados en una sociedad subdesarrollada.

Sin embargo, las nuevas concepciones del quehacer profesional y de su relación -

con los grupos populares combinaron elementos de diversas corrientes filosóficas

corno el materialismo dialéctico, el existencialismo y otras de un positivismo s~

lapado. Varios autores indican el carácter heterogéneo del movimiento (20), así

corno Diego Palma:

"Lo que caJta.cte.JL..Lzaa {a lteconceptuaUzaU6n. n.o e!.> {a homoge.-
n.udad -i..u:eJma de.{ con.ju.u:o p no e.x.-Ute. u.n.a común. de.claJta.u6n.
de. pJt-i.n.up-i.O.6en. que. todo.6 x.0.6 pa!tÜupan.-te!.> .6e. Ite.con.ozc.an. y
que. n.OJune..6u.6 actu.auon.e!.> .6-i.n.op má6 b-i.e.n

p
u.n.a uncdad laxa. cu

yo de.n.omtn.adolt común. es {a adhe!.>..¿6na ueJtto.6 paJtámetJw.6 de.-::
-i.rU:e.Jtplte.taU6n. de. fu ltea1,¿dad de. AméJU..caLaUná. y de.{ Tltaba-
jo Soual que ies pe.Jtmtte lte.con.oceJt de!.>a6-Co.6y tMe.M que W.6
opone.n 6ltancamente. a {a pltáctica coJtJt-i.e.u:e. que hMta e.u:on-
ccs ha delineado e.{ pe.Jt.6il del. Se.Jtv-i.uo Soual e.n. e.{ conli--
ne..u:e." (211.

Este hecho es significativo al analizar el surgimiento de la Metodología de

Taller pues si ésta nace en el seno de la Reconceptualización, muchas de las ca

racterísticas generales de este proceso se reflejarán después en la citada meto-

dología. Así corno la Reconceptualización se define corno un proceso crítico de -

la trayectoria del t.rabajador social, de su papel corno profesional, de las meto-

dologías empleadas para realizar sus funciones y de los objetivos y objeto de la

profesión, el Taller también se constituye en una metodología crítica respecto a

la profesión y al proceso pedagógico formativo. Pero también, como se verá ade-

lante, la ambiguedad teórica de la Reconceptualización acompaña la fundarnenta--

ción del Taller y su operacionalización.

En síntesis, y con algunas variantes, la necesidad de "un cambio radical de

estructuras" (22) Y la "transformación de la sociedad opresora y la realización

del hombre" (23) se constituyeron en el nuevo compromiso del trabajador social.

Su objetivo pasó a ser el de la "liberación del hombre; "en una sociedad subdesa
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rrollada sería la liberación de las condiciones oprimentes y en una sociedad de-

sarrollada la liberación de la automat.í.aac.í.ón y deshumanización del hombre" (24) •

Para alcanzar estas metas se rechazanen.muchos casos, los métodos de caso, gru-

po y comunidad, tradicionalmente emp Leados .en labores institucionales. En su lu

gar, el método dialéctico pasa a·ser el sustento del trabajo de campo; el Traba-

jo Social es concebido "como un proceso dialéctico en que teoría y práctica mu--

tuamente se retroalimentan para lograr su objetivo de liberación humana" (25).

Específicamente, se pretenderá hacer efectiva esta liberación de los oprimidos a

través de su "participación, concientización, movilización y gestión" (26).

Esta nueva concepción del Trabajo Social vino acompañada, como se dijo, de-

un cuestionamiento de la metodología clásica, esto es, de los medios por los eua

les el trabajador social daba soluciones a los problemas que se le presentaban -

en sus labores institucionales. El análisis crítico de los supuestos teórico-me

todológicos de los métodos de caso, grupo y comuóidad fue refrescante y valioso-

ya que señaló su carácter reproductor de las condiciones de dominación y explot~

ción existentes en el capitalismo.

El caso, por ejemplo, permite únicamente una visió~ individual izada y abs-

tracta de las dificultades. que presenta una persona cualquiera. La solución a

esas dificultades vendrá en los mismos términos en que se plantea el problema -

que el caso pretende resolver. A una dificultad personal le si.quen algunas co~

diciones más favorables para su "adaptac;ióu" a la sociedad que lo rodea. La so

ciedad permanece impune, incuestionada, .pero el individuo sí debe procurar 10s-

medios para integrarse sin desafiar el.orden e$tab1ecido (27).

Aún cuando los métodos de grupo y comunidad corresponden a distintas in--

fluencias y períodos en el desarrollo del Trabajo Social latinoamericano, ni --

uno ni otro supera la limitación esencial de su naturaleza "adaptativa" (28).

El método de grupo "supone el desarrollo del individuo por su adaptación al
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desarrollo del individuo en el grupo ap.rende a contribuir a.lbienestar y la ac-

ción común" (29), mientras que el método de cqmunid~d rlefleja lél.s.tesis"desarro

llistas" que suponen una mejora en el bienestar social .de la población a través

de un "despegue de las propias comunidades de base" dentro delma;rco,de las re la

ciones sociales ya establecidas" (30) . '.j ..

A pesar de la amplitud de la discusión, el Movimiento de Reconceptualizacmn

no dejó alternativas metodológicas concretas que pudieran reemplazar las opciones.-

tradicionales. Como lo expresó María Teresa Scaron de Quintero:

"Se ha pJtoduudo. ,. u.n vaúo en -ea/.) Mpec.t0.6 -tVL6tJtumen;taR-(J./.)
-de6aMOUo dd pJtOCe60 me,todot6gico y técn-i.cM de in;te.Jt-
venu6n-que. da como Jte6uLtado que no .sc hayan pcdi.do C.OVL6-,
txüa»: mod-tMcauonQ.¡~man-i.MeótM en -ea pJtác.tica pJtone6-to--
naR-".

La autora continúa señalando q4e no siempre el ímpetu reconceptualizador encon-

tró condiciones favorables en América Latina para que a través de la práctica -

profesional se pudiera experimentar con nuevos modelos de acción. En otras pa-

labras, en varios países, su situación política y, poz consiguiente, la proyec-

ción social de las instituciones estatales no constituyeron un medio propicio -

para la búsqueda de soluciones estructurales a los problemas de la población. -

En este sentido, el llamado de la Reconceptualización no encontró acogida (32).

La discusión alrededor de la metodología tradicional dejó también. sus hue-

llas en los nuevos planes de estudio 'de muchas escuelas de Trabajo Social. Aquí,

a pesar de varios ensayos, no fue posible ofrecer alternativas innovadoras con-

posibilidad de realización en la practica profesional. Más bien, el rechazo

frontal a todo lo que recordara al "viejo" Trabajo Social, negó muchas veces el

rescate de elementos metodOlógicos aprovechables (33).

No todos los trabajadores sociales se sumaron ~mproductivamente al rechazo

de los instrumentos clasicos. Algunos propusieron otros métodos tales ,como el
"método único", el "método básico", los "métodos integrados" I etc. que a j uá.c í.o
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:;.~-" ~:

de algunos estudiosos de la Reconceptuali~acióri.J, apenas''perrlíHén'''un'apráctica

similar a la tradicional revestida de Un lenguaje nuevo'" (34). Junto a la ex-

perimentación con estas nuevasalter~~tiv~s metodoló~icas, hul::lootro grupode~'

personas que apoyádas en'el materi~lismodialé~Ücopretendierón definir estra

tegias para movilizar, concientizar, etc.
'( " .

Aunque este grupo es quizás el más-

abiertamente opositor a los métodos tradicionales, sus proposiciones e inter--

pretaciones del método dialéctico son parciales (35) y fuertemente influencia-

das por las ideas de Paulo Freire(36). El Taller, pues, recoge esta trama mez

clada de elementos heterogéneos, atribuyénd~le a La práctica un papel pr'eponde

rante en el proceso de conocimiento, dejando de lado el hecho de que la práct~

ca forma una unidad indisolUble con la' teoría. La r'1etbdología de Taller' se" -

gesta alrededor de esta novedosa importancia asignada a la práctica, al menos'"

oficialmente, aunque en ocasiones sin un cabal manejo del materialismo dialéc-

tico.

Finalmente, es necesaria una referencia breve al fondo político implícito

en muchas de las ideas y en los intentos que caracterizaron la Reconceptualiz~

ción. De hecho, la transfornlación estructural de la sociedad, así como impre~

na la definición del compromiso con los explotados y oprimidos, supone una op-

ción ideológica del trabajador social. Mientras algunos desgastaron y se des-

gastaron en el empleo vacío de una fraseología "liberadora" sin una acción co.!!.

secuente, otros asumieron obstinadamente su práctica profesional. Para los úl

timos la práctica del Trabajo Social no ofrecía ninguna diferencia cualitativa

con respecto al trabajo de un militante de partido político (37). Tanto una -

como la otra posición eventualmente han encontrado Sus propios límites, pues -

si la primera representa una continuación de lo tradicional, la segunda choca

con la rigidez y el anquilosamiento de las fuentes más comunes de empleo para-

los trabajadores sociales: las instituciones estatales (38).
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La falta de claridad en la del Lmí.tiac.í.én del Trabajo Social respecto al tra-
- "

bajo po Lft i.co propiamente diC:hd; en el diseño .de proceaos pedagógicos nuevos tu-

vo distintos significados según la realidad sociopolítica que cada país latinoa-

mer i cano presentó en las décadas del se.senca y del setenta. En Chile, por ejem-

plo, durante el gobierno de la Unidad Popular la atmósfera de cambio que cubría

lap~ción_ permitió darle coherencia al Trabajo Social reconceptualizado y a una

perie .de tareas políticas (39). Pero en aquellos países donde la Reconceptual~

z~ción no fue producto de su desarrollo histó~i~o, sino que, por el contrario,-

$e inició a raíz del contacto con otras experiencias, muy pronto el entusiasmo

inicial, aunque siempre receptivo, encontró un asidero débil debido a la falta

de condiciones sociohistóricas que respaldaran la transferencia mecánica depr~

blemas propios de otras situaciones.- El cambio radical en las condiciones so--

ciopolíticas de los países del Cono Sur frente a la Reconceptualización, termi-

nó de explicitar de una manera cruel las implicaciones del ligamen pr~ctica pr~

fesional-práctica política. El éxodo de profesionales que habían asumido esta

posición transformadora, o bien: el silencio forzoso en su país de origen, te~

minaron por enfriar en muchos la adhesión ingenua a los postulados de la Recon-

ceptualización. Muy indicativo en este sentido es el siguiente extracto críti-

co de un documento de la Escuela de Trabajo Social de Costa Rica;

"El Ptaf't de Ac.u6n,.,
"En un ptU.nupio nue. c.on6ide.Jt.a.do como Wl doc.ume.nto de. avanz~
da muy bie.n ac.ogido pott t0.6 eótudiante..6 y Ue.ttto .6ecto« du
pitOneJ.loJt.a.do. Si bie.n e.6 u!!.Jtto que. ñue. u pltoduc.;to de. va-
tU.O-6años de. lte.áte.xi611 y c.ue4üonam[e.Ylto ac.e.ltc.a de.t ' de.be.Jt -
.6e.tt' áe.t Se.ltviuo SouaR. e.n CO.6ta R;~c.ay de. ta E.6c.uua de. -
Tltabajo SouaR. ntte.nte. a fa tte.atidad .6ubde..6añttottada y de.pe.n
die.nte. de. nue..6tJto pa.t6. Fue. tambié.n e.t 1te..6u.Uado de. una -::
Ite.ac.uón c.moüva f,lte.nte. a tO.6 movimie.nto.6 de Ite.c.onc.e.ptuati-
zauón de.t momento, Con e.,t goR,pe. chileno 9 eóto nue. cuesr;»
nado du.Jtame,nte.; y tGt6 lte.ac.uone.6 han .6ido muy dine.Jte.nte..ó,,-:-

"Fue. como un gJL.i;to de. tte.be.tcUa y Wl c.an.to de. eópe/tal'Lza, Re.-
veta e.n .6-<- un jUiuo aR. pGt6ado y Wl pttoye.c.;to wtófúc.o. E.6
la e.x.ptteóión de. u.n gttupo bGt6tan.te. inQuie.to que.e..óc.u.c.ha u.n -
ltamado tambié.n de. laf~totU.a y e..ótá c.onve.nc.ido de. qu.e. u-
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, ".Ó.

TMba j O So ci.ai. Ue.ne.una 1te-6 pUe-6 ta paM.. el. hamblte. e.xplotado
del.' Te.1tc.e.1tMundo, de Ammc.a La.:ti.na Ij palltic.u.f..aJtme.n:te. de.
COJ.¡ta 1U.c.a" (4 O) •

~" ~
.,'.'.

3.- CONDICIONANTES INTERNOS DEL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DET~~ER EN COS-
TARICA r Ó

El desarrollo, del Trabajo Social en su tedrización y en su praxÍ's'profesi~

nal, al igual que todq institución social, está determinado tanto por condicio-

nes intrínsecas como extrínsecas. De tal modo, uno de los hechos históricos

más decisivos en el desarrollo y en los objetivos ,transformadores del Trabajo -

Social en América Latina lo constituyó la'Revolución Cubana en 1959, la que re-

percutió c.Laz áment;een las políticas desarrollistas que el imper:icÜismo itnpulsó

a través de la "Al.Lanza para eL progreso" y consecuentemente en lasCíencias So-

ciales, influencia que se concretó de acuerdo a las ,condiciones socioeconómicas

de cada región y de cada país.

En Costa Rica la coyuntura estuvo' determinada por el grado de desarrollo -

de las fuerzas productivas y el tipo de relaciones de producción predomd.narrtes

desde principios de la década de los años sesenta, en que los paísesCentroame-

ricanos firmaron el Tratado de Integración Centroamericana, dando origen al Me~

cado Común Centroamericano, y con ello al desarrollo aparente de la industria -

en esos mismos países, así como a la consecuente expansión del capitalismo (41).

De esta manera, las naciones centroamericanas adoptaron el modelo de sust,!.

tución de las importaciones que era la clave, según los estudiosos de la CEPAL

(Comisión Económica para la América Latina), para el desarrollo de nuestros paf

ses (42), lo que vino a crear las condiciones s9ciales que condujeron a una ac-

ción profesional del trabajador social que pretendía ajustar al individuo a su

medio socioeconómico. Específicamente en nuestro país, se empezaron a producir

masivas migraciones del campo a la ciudad que respondían, por un lado a la bús-
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queda de nuevas fuentes de trabajo y mejores niveles de vida, y por otro lado a

la concentración de la tierra en pocas manos, resultado de la contradicción mi-

nifundio-latifundio y de la mecanízaciórt creciente del trabajo agrícola. En-

última instancia, todo esto llevó a un aumento de la superpoblación relativa en

la esfera de la agricultura y de la industria (43).

Otros factores que determinaron la adopción y el desarrollo de la Metodolo

gía de Taller en Costa Rica fueron los movimientos estudiantiles que se origin~

ron a fines de la década de los años sesenta y principio de los setenta, en los

que se manifiesta una actitud crxtica en los estudiantes, tanto hacia los pro--

blemas nacionales (las huelgas bananeras, ALCOA, etc.), como hacia los problerras

universitarios, incluídos los relativos a la estructura y al currículum de la

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. A esto último debe-

mos sumar la influencia que tuvo el Movimiento de Reconceptualización provenie~

te del Cono Sur, así como las inquietudes de algunos docentes y estudiantes de

la mencionada Escuela acerca del papel del trabajador social y la formación que

estaban impartiendo y recibiendo, como era también el caso de un grupo de prof~

sionales respecto a la práctica que estaban llevando a cabo (44).

Los cambios en la situación socioeconómi.ca de la población hicieron pos í.-o-

ble que el profesional de campo detectara más fácilmente los problemas básicos

de los grupos sociales con los que trabajaba, lo cual fue transmitido a las uni

versidades como una preocupación que significó a la postre el descubrimiento de

la necesidad que el país tenía de contar con profesionales que contribuyeran a

atenuar los efectos de la crisis del capitalismo en América Latina. Esta situa

ción histórica, a la que vino a sumarse la creciente demanda de oportunidades -

en las universidades por parte de los jóvenes de todo el país, planteó a las

respectivas autoridades universitarias y gubernamentales la obligación de deseen

tralizar y descongestionar la sede central de la Universidad de Costa Rica, a -
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la sazón la única institución universitaria del país con una sola sede. Los ob

jetivos planteados por la descentralización fueron:

"1.- Aprovechar mejor los recursos humanos con que contaba el país.

2.- Satisfacer las necesidades de profesionales y técnicos que t~nía ca-
da región del país.

3.- Promover el conccimiento de la realidad nacional tanto por parte de
profesores como de estudiantes" (45).

Un factor que contribuyó al proceso mencionado fue la celebración del 111

Congreso Universitario en el que se cuestionó la fundación de la Universidad de

Costa Rica en la sociedad contemporánea y su quehacer mismo. En dicho Congreso

se definió no solamente un nuevo concepto de universidad y su relación Gon la -

sociedad, sino también los objetivos de los, centros regionales universitarios:

"La. poR..-t;t<'.c.a.de. Ce.n.bt.0.6 Re.g'¿ona.lu de.be. te.ne.1t como ob j e.Uvo pone.lt
al cu.c.a.nc.e. de? toda .ea. pobfuc.,¿6n la opoJúúY'vWad de. 1te.a,U.za.!t estu-
cUo.6 u..n..{.ve.It.6Ua.JtM.6, M,{. como el. df'.-.6Cwl.OUO 6ut.uJtb de. lá..6 '¿n..6Ü-
tu..UOY/..(>Ác.omptetci6 de. e.n..6e.ñ:Mza u..n.'¿Ve.ft6Ua.Jt.{.a,6egw1 to ·.de.mande.--

. el. p,!-ogILuo dd pcU6 Ij .ea .peJun,¿;ta.fa. cUl.lpol'Úbilida.d dé 'pe.lt.6onCL?-
doce;V!;te,·.¿d6ne.o., Ve.be.,h~áotoltga.lt.6'2. t1 (!.6ta..6 un. aLto gMdo de. auto-
Y.l.om(a.a.drnLn.,U.tJt.a;ti.va., a.ca.~é.mica IJ e.n matr.-Jt<.a.de. gOb'¿e.ltylO" (46).

Del citado obj~'i:lvo.seideduce .1af!xigencia de proveer mayores opoz t.un.ída-

des de estudio mediante instituciones o unidades acadé~idas que tendrían ~ue -

estar ligadas al desarrollo de las dif~reI)tes zonas del 'país·; Impufs ando y,sa-
.. '.:

tisfaciendo sus necesidades fundamentales. A la vez I se fozmu Lan como pz Lncd>

pios básicos del quehacer universitario la docencia, la investigación y la ac-

ción social, orientadas todas ellas a la participación "en los :procesos. tepdien.-:-

tes a remover los factores que producen el hambre, la miseria, la ignorancia y

la explotación de nuestro pueblo y como problema medular el de' la dependencia"

(47) •

Dentro de este marco 'institucional se impulsó el desarrollo de. los centros

regionales, entre cuyas funciones se es,tableció la de "realizar.experienci~s p~

dagógicas en el ensayo d~ nuevos métodos de organización docente, té~nica y ad-
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ministrativa de la educación universitaria" (4,8). Con la apertura de la Carre-

ra de Trabajo Social en el Centro Regional de San Ramón (después "Ce~tro Univer,

sitario-Regional de Occidente") en 1'974, se inicia una nueva experiencia pedag~

gica: el Taller, de cuya trayectoria, cap sus aciertos y errores, este trabajo
:, : i,

pretende ser una 'visión crítica.

4.-, LA FORMACION DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA (49)

La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica es la que ha

tenido a su cargo la formación de trabajadores sociales en Costa Rica desde 1942

(50), por lo que en ella se centra nuestro análisis,. en el que se destacan tres

momentos de su desarrollo y que a su vez evidencian en términos generales las -

diferentes 'estructuras curriculares que han orientado la fortllaciónque se ha

querid~ brindar.

Primer período: Se inicib en 1942 y concluyó treinta años más tarde, lo .-

integran a su vez dos etapas. La primera se caracterizó por la relación de la

Escuela con las instituciones de bienestar social, cuyo personal se encargaba -

de la capacitación, labor que estuvo orientada al impulso de las políticas socia

les que se ejecutaban en aquel momento, por lo que la formación respondía más -

que todo a los intereses de dichas entidades (51). Esta situación contribuyó a

que la Escuela. estuviera siempre cond.icionada por la financiación que las inst:!:.

tuciones le brindaban, a pesar del carácter privado de la misma, lo que eviden-

ciaba aún más la naturaleza dependiente y subordinada que tenía la estructura -

académica respecto a las exigencias inst:itUcionales . Dicha organización acadé-

mica se distinguió por el sistema de materias o cursos y, por consiguiente, por

la visión parcializada y unilateral de larealida.d, lo cual tenía como consecuen

cia una aprehensié.n teórica de los problemas. El desarrollo que vivió la Escue
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la le permitió en 1954 realizar una evaluación de su estructura académica y cu-

rricular, evaluación que tuvo como principal característica la incorporación de

la práctica como una actividad más del qurrículum (52) y algunos indicios de

cuestionamiento; de la'formaci6n profesiona]",así como de la realidad en que ac-

tuaba (53).

La Escuela continuó desarrollando su currí~ulum,. obteniendo y aprovechando

nuevas experiencias que vinieron a reflejarse en el Plan de Estudios de 1965, -

representando esta la segunda etapa del primer período, en la que se intentó, -

inicialmente y de una manera que de hecho y en teoría indu9ía a graves errores,

la integración de la práctica y los contenidos teór~cos, "entendiéndose por in-

tegración la correspondencia entre los ,contenidos teóricos y los que el estudian

te necesita en la práctica" (54).

Tres años después de 'iniciado' este Plan, se empezó a manifestar en la Escue. -
la u~ movi~iento de crítica y de reflexión en relación con el objeto de la pro-

fesión y su manera dé abordarlo (55), re,spond.:j.endoen paz t.e al Movimiento de ~

conceptualización que años atrás se había gestado en algunos países de América-

del Sur. Alrededor de ello se organizaron jornadas de trabajo en las que parti

ciparon docentes y estudiantes, concluyendo en 1972 con el Plan de Acción de la

Escuela y posteriormente con el Plan de Estudios de 1973.

Segundo período: Se inicia en 1973 y se prolonga hasta 1976. Al inicio -

de este períOdo se continuaron las jornadas de trabajo, profundizando las ideas

que surgían y se'discutían en la Escuela, las que provenían en algunos casos de

otras latitudes y que correspondían al t10vimiento de Reconceptualización (56).

Dichas jornadas se concretaron en parte en el Plan de Estudios de 1973 donde se

establece la estructura de bloques para la Escuela. "Con ello se pretende rom-

per con la rigidez de los cursos, alcanzar la integración teórico-práctica en -

varias instancias y que la práctica tenga mayores posibilidades de convertirse
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en la columna vertebr-al, eL motor de la Escuela" (57). En dichas posiciones se

obs-ef~i1hde una manera incipiente algunas categorías aisladas del materialismo-

dialéctico que posteriormente se procurarán profundizar interrelacionadamente -

con la Hetodología de Taller.

Median'te esta nueva organización académica y curricular se unificaron por-

un lado lbs Cursos de Metodología, los Seminarios de Realidad Nacional y la

~ráctica Supervisada, a cargo de la Escuela de Trabajo Social, y por otro lado

los curtos complementarios que impartían otras unidades académicas. Los prime-

ros se procuraron impartir de manera coordinada, con el fin de integrar los co-

nocimientos teóricos con la práctica y de dotar al estudiante de instrumentos -

para abordar la realidad que enfrentaba. A pesar de los intentos y esfuerzos -

realizados, dentro de esta nueva organización hubo limitaciones en el trabajo -

del equipo docente, continuando el énfasis en lo teórico y relegando la prácti-

ca a un segundo plano, lo que dificultó el desarrollo conceptual de la relaci6n

teoría-práctica.

Es en esta coyuntura en la que inicia labores la Carrera de 'rrabajo Social
. ,

en el Centro Regional de San Ramón (más tarde Centro Universitario Regional de

Occidente), utilizando siempre el sistema de bloques, reproduciéndose de este -

modo la situación que se preserltaba en la Escuela de Trabajo Social r pues única

mente en los cursos de Trabajo Social se intentaba relacionar, aunque con poco

éxito, lo teórico con lo práctico a trávés de la supervisión en el c~~po.

Tercer período: Comienza en 1976 y dura hasta la fecha. La experiencia ob

t'enida tanto por la Escuela como por la Carrera de Trabajo Social en el Centro

Regional de San Ramón, con el sistema de bloques en ambas unidades académicas y

!con la Metodoi¿gía de Taller en la segunda.,.aportó importantes elementos a la -

Escuela y ala Carrera de Trabajo Social del Centro Universitario Regional de -

Guanacaste en la elaboración de sus planes de estudio en 1976, los que no sólo
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se fundamentaron en la Metodología de Taller, sino que también trataron de supe-

rar la concepci.:5nparcializante del conoc.ímí.ent.o por medio de las unidades de

analisis o los objetivos de Taller, a la vez que procuraron superar la integra--

ción tradicional de teoría y practica.y darle a la practica el papel que le co--

respondía en el conocimiento y la transformación de la realidad objetiva.

Sin embargo, aunque la practica se incorporó en los planes de estudio desde

1954, se la continuó considerando como el momento en el proceso de conocimiento-

en que se corrobora y verifica lo afirmado por la teoría y en el que los hechos-

son interpretados dogmaticamente, sin mediar la necesaria actitud crítica y aut~

crítica en relación a ellos y a quienes participan en el proceso, pues se supone

a priori que los postulados teóriccs se corroboraran.

Estas primeras experiencias se fueron enriqueciendo en las diferentes unida

des académicas que llegaron a sumar cuatro (Escuela de Trabajo Social, Centro

Universitario Regional de Occidente, Centro Universitario Regional de Guanacaste,

y Centro Universitario Regional del Atlantico) y manifestando divergeocias en la

aplicación de la Metodología de Taller, a lo cual hemos hecho y seguiremos hacien

do referencia en el resto del trabajo.

I
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11. Los FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA METODOLOGIA DE TALLER

Una de las condiciones fundamentales del conocimiento humano es el influjo

de la naturaleza y los procesos sociales en el hombre, pues el conocimiento se-

desarrolla porque el hombre interviene en los fenómenos reales y los transforma.

La esencia del conocimiento sólo se la comprende si se parte de las determinacio

nes de la :r::ecíprocaacción práctica del sujeto y el objeto, sin la cual no sería

posible el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia del hombre.

El sujeto y el objeto, esto es, los hombres y la naturaleza, son dos siste-

mas de diferente cualidad, pero fundamentalmente materiales. Por eso mismo, el

ho~re es un ser social y material que actúa de manera esencialmente material.
: .: !~'.~)" ":. ",..,,'.;' . }

La conciencia y la voluntad de los hombres ejercen ciertamente alguna influencia

sobre la actividad humana, pero ella sigue siendo material. Aún más, el hombre-

actúa con instrumentos naturales y artificales sobre los fenómenos de la natura-

leza, transformándolos y transformándose (58). Es esta actividad material con--

creta de los hombres lo que se denomina "práctica" (59).

La práctica es la madre del conocimiento en general y de la teoría en part~

cular, tanto desde el punto de vista histórico cornodesde el punto de vista lógi

co (60). Sin afirmar una relación unilateral entre la práctica y la teoría, de-

bemos reconocer que la práctica ha sido una fuente inagotable de problemas que -

la teoría ha tenido que resolver. En dicha ~elación cabe distinguir, sin embar-

gq, dos planos fundamentales: uno que se refiere a la forma y otro que se refi~

re al contenido. Respecto a este último, podemos sostener que han sido los pr~

blemas concretos y objetivos de la práctica los que frecuentemente han venido a

demostrar las limitaciones del conocimiento humano, representando un reto al co-

nocimiento existente y a las posibilidades de la ciencia. Pero por otro lado,

formal e íntimamente relacionado con lo anterior, cada nuevo problema constituye
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un desafío [~ los métodos, las técnicas y los instrumentos desarrollados hasta -

ese momento pOL la ciencia, pues objetivamente no podemos escindir las teorías-

y los métodos. Por todo ello, la historia de la ciencia ha sido la mejor prue-

ba de que la práctica de los-hombres ha constituido el fundamento incuestionable

del desarrollo ael conocimiento humano (61). Pero la teoría no es en sí misma-

el fin del conocimiento. El conocimiento científico de la realidad objetiva es

un proceso que contiene y asume un momento practico y un momento teórico. La

t~oría no puede demostrar su objetividad ni la verdad de su contenido si no se-

trasciende a sí"misma, y su trascendencia la encontramos en la practica. Por-

ello mismo, el cri.uexí.ode ve rdad de toda teoría lo encontramos necesariamente

fuera de ella, a saber: en la práctica, [ues de lo contrario estaríamos ~firma~

do la validez de los crit~r:Los lógicos de verdad, lo cual sería científicamente

inadmisible para las ciencias que nos ocupe~ (62). Esto nos lleva a concluir -

que la actividad ·teórica, espiritual o subjetiva de los hombres no puede ser

considerada como una forma de practica, so pena de poner a operar el conocimieE.

to teórico como criterio de sí mismo. Para evitar esto y muchas otras incon---

gruencias, hacemos nuestra la concepción de "practica" que nos ofrece G. Kursa-

nov: "Práctica es la actividad h.í.st.órí.co=soc.í.eI de los hombres: la actividad-

en la esfera de la producción ma~erial, do la lucha de clases y las relaciones-

sociales, de las observaciones c í ent.f f í.cas y el experimento cí.e nt.Lf i.co,cond.í.c.í.o

nado s por el correspondiente nivel de la técnica material" (63).

Pero la práctica no pc;.eaeser trasladada directamente a la teoría por vía-

de inducc~ones o generalizac~c::=s, pU8S ello nos conduciría a un empirismo de-

corte positivista. La verdadera comprel"Gión ds la realidad objetiva es hostil

y extrafia él la inteligenci~ pr~ctica y utilitaria. La pr~ctica nos ofrece la -

materia prima del conocimien·to, pero ningún conocimiento <;;·,1 absoluto. Lo inme-

diato de la práctica es el punto de partida del conocimiento, pero este exige -
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la mediación de la teoría, pues la ciencia es la reproducción de la realidad-

objetiva en conceptos concretos. Lo real concreto de la práctica es lo inme-

diato, vale decir: lo primero, pero lo concreto pensado de la teoría es 10-

mediato, lo cual es también un momento en el proceso del conocimiento. Lo em-

?,írico, el dato, no representa en si mismo ninguna forma del conocimiento, --

así como t,ampoco su generalización, como lo afirman empiristas y positivistas.

El conocimiento exige ir más allá de lo inmediato, de la apariencia, pues si-

lo aparente y lo esencial coincidieran, la ciencia sería superflua. Es por es

to que la práctica necesita la teoría para llegar a ser conocimiento, pues

ella sola' no puede siquiera reflejar la realidad objetiva, pues la exigencia-

de toda teoría es la de reflejar la realidad en toda su concreción. "~l punto

de partida inmediato, lo real, se transforma en el análisis dialéctico,en una

serie de mediaciones por las cuales las determinaciones inmediatas y simples-

(y pores~ mismo parciales, abstractas) alcanza inteligibilidad al circunscri

birse en constelaciones globales (concretas)" (64). Es por esto que la única-

forma de construir un concepto concreto es por intermedio de "un sistema com-

plejo,de abstracciones que expresa un fenómeno por el conjunto de condiciones

de su aparición" (65). Toda esta comprensión de lo real es la premisa de su

transformación, pues difícilmente se puede transformar lo que no se conoce.-

En estos términos es que se establece el proceso infinito del conocimiento,en

el que la teoría y la práctica se 'condicionan y S8 intercalan en una secuencia

sin fin. La práctica, esto es, lo real inmediato, determina todo el proceso-

del conocimiento pues, por una parte, y en virtud de su inmediatez, exige -

la ,comp~emeotariedad de la teoría con el fin de llegar a ser conocimiento-

científico y, por otro lado, su concreción, sinónimo de multilateralidad -"10

conc~etoes concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por

tanto, unidad de lo diverso" (66)-, plantea la exigencia de un análisis inter
disciplinario de sus determinaciones generales y particulares, así como de su
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síntesis en una totalidad concre-ca ,

Por lo que se refiere al·proceso pedagógico que lleva a aprender el cono-

cimiento y la investigación científicos de la realidad objetiva, debemos funda

mentar10 en las mismas categorías en que se basa el conocimiento: la teoría y

la práctica, el análisis y la síntesis, 10 abstrato y lo concreto, pues de otra

manera corremos el riesgo de caer en el eclecticismo, el dogmatismo o la unila

tera1idad. Las condiciones objetivas pueden determinar relativamente algunos

rasgos del proceso .pedagógico, pero ello no debe ser óbice para que se conce-

da a la práctica, a lo concreto y a la síntesis el lugar que les corresponde -

en el proceso. Un proceso pedagógico que intente dar a conocer, enseñar a co-

nocer y enseñar a transformar la realidad objetiva no puede sino apoyarse en -

un método científico que haya probado históricamente su validez, pues de lo

contrario se posibilitaría que los estudiantes sean reducidos a meros instru-

mentos de aquellas condiciones objetivas que deberían ser el objeto de su que-

hacer científico. La relación de unidad, no sólo teórica sino también prácti-

ca, con el objeto de su quehacer científico permitirá superar la relación clá-

sica con el objeto de estudio que no pasaba de ser puramente contemplativa, si

no que a la vez hará posible una retroalimentación -crítica,replanteadora y

progresiva- de invaluable importancia para la formación del estudiante. Pero-

dicha relación con el objeto de estudio supone tres elementos esenciales para

el apropiado desarrollo del proceso pedagógico:

-una teoría que provea al estudiante del marco teórico requerido para co-

nocer y transformar el objeto correspondiente mediante una pr~ctica científica

mente fundamentada;

-un equipo docente interdisciplinario que desarrolle en el estudiante el-

interés por el trabajo interdisciplinario -una de las pocas formas de estudiar

concretamente un obj et.Lvo concr et.o- y que le evite caer en la autosuficiencia
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Lnt.el.ec't.ua L y profesional;

~y una pedagogía partic;Lpativa que mediante una relación horizontal entre

estudiantes"y 'docentes procure romper con todo resqbio de doqme t í.smo , lo cual-

sin lugar a dudas encontrará su campo p:r:opicioen la práctica.

La relació~~on el objeto de estudio en'las ciencias sociales y la misma-
';"0: .

relación en 1Ei'~ciencias nat.uraLes Varían' en algunos aspectos importantes, pues
.,,~

en las primeras dicha relación está determinada por el objeto en cuestión, co~
",

trarj,amente a lo que sostiene el positivismo. No es lo mismo estudiar un tro-

zo de metal que un hecho social, pues su identificación constituiría una abs--

tracción ideatista¡ aunque no podamos negar las analogías, del caso. La inves-

tigación de un determinado hecho soc í.eI nos impone una relación sujeto-sujeto,

en sustitución de la tradicional relación .i.de a.lí.z ant.e sujeto-objeto; la rela-,

ción dial~ctica reemplaza la únivoca relación causal. Lps encontradas posici~

nes teórico.,.científicas sobre la "objetividad" de las ciencias sociales con Vs.
co esfuerzo pueden 'reducirse a la ya vieja oposición entre el idealismo y el -

materialismo, y de ello son prueba las frecuentes controversias que han tenido

lugar en rnuyvd'í vez sos medios científicos (67).

Este proceso cognoscitivo establece una serie de cambios en el proceso p~

dagógico a que hemos hecho referencia. La relación de docentes y estudiantes-

son los grupos sociales en estudio (69), con lo cual; se rechaza su manipulación

e instrumentalización y, desde este punto de vista, el centro del proceso ped~

gógico se ensancha hasta comprender tanto a los grupos sociales en estudio co-

mo a los estudiantes. Nuevamente, la relación dialéctica entre docentes y es-

tudiantes con' Los grupos popu Lar as en estudio replantea la unidad teoría-prác-

tica, ya no en una: instancia puramente epistcmológica, sino en un ámbito poda-

gógico y profesional.

Estos rasgos del método cí.errtIf Lco y del proceso pedagógico que hemos des
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tacado encuentran una clara aplicación en la Metodología de Taller, no siempre

en una forma inmediata sino mediatizada por la práctica (70). Esta gran maes-

trade la Historia, la práctica, ha ido superando sus contradicciones,sus inc~

herencias y sus inconsecuencias. La Metodología de Taller corresponde cada vez

más al método científico pues ambos, método y metodología, no son fenómenos in

dividuales y ahistóricos, sino fruto de una práctica social e histórica que ca

da día se torna más científica.

Precisamente porque la Metodología de Taller no constituye un fenómeno es

tático y ahistórico, el desarrollo de la misma por determinaciones de la prác-

tica, ofrece toda una gama de modelos y variaciones que la naturaleza de este

trabajo nos obliga a limitar en su tratamiento. Desde una perspectiva his-

tórico-institucional es de gran importancia analizar las fuentes documentales

en las que se inspiraron los diferentes modelos y variantes en nuestro país, -

pues las diferentc3 determinaciones de dicho modelo influirán decisi amente en

las variadas aplicaciones que en él se intenten fundamentar. A este modelo lo d!:.

nominaremos "modelo teórico clásico de la Hetodología de Taller". Y por otra

parte, el presente estudio se centrará en el modelo implementado en el Centro-

Universitario de Occidente, no sólo porque se ajusta a los objetivos de este -

análisis, sino también por las limitaciones que señalaremos en la sección des-

tinada a la metodología de este tr~ajo.

En nuestras unidades académicas la concepción clásica de la MetOdología -

de Taller nos remite ante todo a la obra de Nidia de Barros y Jorge Gissi (71)

que recoge los postulados fundamentales de la metodología en sus orígenes sura

mericanos y a la vez constituye uno de los primeros intentos de sistematización

conocido en nuestro medio, así como uno de los más divulgados. Dentro de la -

misma concepción clásica incluímos el estudio de Laura Guzmán (72), considera-

do en algunos aspectos una superación del trabajo anterior, pues recoge impor-
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tantes resultados de la aplicación del Taller en dos unidades académí.cas de nues

tro país, a saber: el Centro Universitario de Occidente y la Escuela de Traba-
, "

jó Social.

Como queda dicho, el surgimiento de este modelo tradicional debe enmarcarse

en el tontexto del Novimiento d~ ReconceptualizaciÓn, el que cuestiona una serie

de aspectos importantes en la formación profesional de los trabajadores sociales

que, como se anotó en su lugarr fueron la base' para las p:topuestas y desarrollo

del mOdelo de Taller que expondremos a continuación.

El modelo clásico de Taller se define como',"una nueva pedagogía de conoci-

miento e inserción en la realidad, ,que se desarro'lla en nuestra Escuela de Tra

bajo Social como parte vital de nuestro proceso de reconceptualización y de cu-
,

rrículum que en ellas se imparte" (73). En él se pretende integrar en un 8010-

esfuerizo tres momentos básicos: el servicio 'énterre'no, el proceso pedagógico~

y la unidad teoría-práctica, en el que participan docentes y estudiantes en ca-

lidad de sujetos y creadores de la experiencia; Su desarrollo implica las eta~

pas de:' 1.- lo empírico, 2.- la interpretación de lo empírico y su relación-,

con lo t.eór í.co , y 3.- el proceso pedagógico.

Este planteamiento general es expuesto en términos más concretos y especí-

ficos a través de cuatro diferentes instancias: acción en terreno, reflexión -
, "

sobre 'la 'acción, preparación para la acción y el registro de la acción, las cua

les se 'identifican con los correspondientes momentos de la práctica y que son -

definidos de la siguiente manera:

1.- Acción en terreno: "la necesidad de n~sponder a demandas de grupos y

sectores específicos imprime ,al aspecto de acción en terreno de los talleres, -

las características y exigencias de una respuesta p ro fes í.one.L, que lo d.iferen-v-

cian de la tradicional I salida de terreno' que se hace con la única intención -

de contribuir al aprendizaje profesional" (74). De dicha concepción se deduce
"
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la necesidad de superar "la tradicional salida a te:r:reno",pero la alternativ.a

que plantea reincide en ella, pues el interés de "responder a las demandas de

grupos y sectores específicos" la convierten en paleativa y paternalista al ne

gar la propuesta y el trabajo en acciones conjuntas de estudiantes, docentes y

grupos sociales específicos. El mismo planteamiento supone una noción ideali~

ta de "práctica", ya que la reduce a un punto de llegada para obtener un resul

tado o realizar una acción, y no como punto de partida siempre presente, pues-

la inmediatez es fuente de conocimiento que exige la mediación de la teoría p~

ra producir el conocimiento científico, el único que posibilita le transforma-

ción del mundo.

2.- Reflexión sobre la acción: "consiste en un análisis e interpretación

de la acción que tiende a captar tanto su contenido como su eficacia. Este

~nálisis debe centrarse también en aquellos hechos más significativos que se -

dan en terreno, a fin de irlos interpretando, captando su significado y rela--

cionandolos para así profundizar cada vez más en el conocimiento de la reali--

dad" (75).

3.- Preparación para la acción: "es tá orientada bás icament.e en tres as-

pectos: teórico, metodológico y técnico. a) En el aspecto teóric~, se trata

de la búsqueda y análisis de elementos teóricos, en especial de taxonomías que

permitan iluminar la realidad concreta que se está abordando ... h) En el as--

pecto metodológico ~ técnic~~ se trata de la implementación del alunmo en el -

conocimiento y aplicación de las técnicas más adecuadas a la situ~ción especí-

fica que enfrenta ..." (76).

De los dos elementos anteriores se deduce que "reflexión sobre la acción"

se entiende en todo momento en términos de análisis mera~ente teórico, dejando

insatisfechas las exigencias prácticas de todo conocimiento, es decir, rompie~

do la esencial unidad de teoría y práctica. En este sentido debemos denunciar
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en este modelo clásico el acusado academicismoque' se 'pretendía superar pero -
•.. "

que en estos planteamientos descubrimos encubierto de un acendrado verbalismo:

el análisis no deja de'ser interpretación ~ara acométér-la verdadera transfor-

mac íón (77),. -Similares problemas enfrent~osen la preparación para la acción,
.: , '

en la que las taxonomías juegan un papel decisivo en la iluminación de la rea-

lidad concreta~ con lo que nuevamente se afirma el carácter contemplativo del-
O". ~ ,_

investigador. Sin embargo, la misma concepción del conocimiento adolece de se

rias deficiencias, en particular cuando identifica metodología y técnicas, lo

que constituye-un peligroso error positivista.

4.- Registro de' la acción: "La búsqueda de un trabajo social que sea

efectivamente cientí~ico, hace que se deba dar especial importancia al regis---

tro de la experiencia,' única forma de poder disponer del material necesario p~

ra el análisis teórico y el diagnóstico empírico" (78)-.

Nuevamente, en este examen de las instancias básicas del Taller, se pone-

de manifiesto el carácter academicista de este modelo cuando se establece que

el registro de la experiencia se lleva a cabo con el fin de analizarla teórica

mente, mas no el análisis y Guestionamientode la practica o de la realidad, que

es la fuente de todos los problemas que se buscan resolver con ayuda de la te~

ría. Otro aspecto característico de este modelo es que concibe el Taller esp~

cíficamente, como la fase práctica del proceso pedagógico (79), con lo que no -

sólo se afecta la unidad de teoría y 'práctica. A partir de aquí se define el-

Taller como "una de-1as nuevas formas de la enseñanza práctica que ha demostra

do su validez y eficacia en esta perspectiva" (80).,

De los postulados teóricos mencionados se deducen algunas otras limitacio

nes como estas:

1.- Una ambiguedad en la utilización de conceptos y categorías como es -

el caso de "pedagogía de conocimiento", "conocimiento empírico", "experiencia",
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"abs t rec tov , "concreto", :,etc..Lo que demuestra poca claridad teórica en la con-

ceptualización que se' emplea, de gJ;"avesconsecue~cias para la sistemati2:ació~,-

la cohe rencí.á y' la" unidad de Ljmode Lo que se pretende definir.

2.~ Un análisis in$uficiente de las instancias básicas del Taller, en las

cuales enc'ontrarnos..!pocaclaridad y coherencia, particularmente en lo que se re-'"

fiere a sU::definición e identificac;ipn. Tal es el caso de las instancias que -

N . de Barros 'y J. Gissi,:nos ofrecen en la página 8 de su obra, y por otra, parte,

a partir :de'la' página 12 .de.la mí.sma,

3.- La caracterización del proceso pedagógico recoge algunos planteamien~

tos freireanos en' lo que r.especta a, las relaciones entre docentes y est.ud.í.ant.es ,

definiendo 'la horizontalidad,y la corresponsabilidad de parte de los participa~

tes en' las que ambosson¡considerados sujetos activos de su aprendizaje (81).

La metodología participati va que se aplica al interior de dicho proceso, tel'lie~

do en cuenta Las limitaciones, en su concepción y su operacionalización, llega a

superar on términos generales la metodología pedagógica tradicional en la medi-

da en que la primera sUPQneuna concepción dinámica y totalizadora de la socie-

dad y una diferente visión de la práct~ca en la que los participantes desempe--

ñan un papel acti.vo y creador, y no pél.sivoni receptivo.

4. - La un i dad esencial de teoría y práctica es concebida por los exponeri-

tes del modelo clásico del Taller, como unél.unión de teoría y práctica con visos

de yuxt.aposi c.í.ónv. respondiendo a una' concepc í.ón errónea del conocimiento pues -

ei esfuerzo de vincular ambos momentos nos lleva a suponer que en algún momento

hayan estado abstractamente separados, negando la unidad genética de dichos ele-

me'ntosdel dono cimiento y el proceso de conc ret i zac í.ón que deb~ darse" en las di

ferentes etapas del proceso cognoscitivo y pedagógico.

En síntésis; el 'modelo tradicional del Taller conlleva la formación de un-

'profeSional que al, p ar t.Lcí.par en la ejecución de las políticas sociales, tiene
; .' ~~
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que conocer y tomar parte en las acciones que conducen a la transformación de -

las condiciones en que viven inmersos los grupos sociales explotados y dominados.

Para esto debe tener claros los postulados fundamentales del materialismo cien-

tífico, en la medida en que ellos le brindan los elementos teórico-prácticos pa

ra participar científicamente en la transformación de la realidad social.

No obstante lo anterior, debemos tener presente la coyuntura en la que el-

modelo clásico se gestó, en la que el movimiento popular desempeñó un papel im-

portantísimo y el trabajador social contaba con las condiciones necesarias para

realizar una labor más directa para la concientización, la organización y la mo

vilización de los grupos sociales con los que trabajaba.



III. ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGIA DE TALLER EN
EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE

El Taller cornometodología de enseñanza-aprendizaje se inicia en el Centro

Universitario Regional de Occidente (C.U.R.O.) en el tercer cuatrimestrede 1974,

y es producto de dí.ver sos procesos nacionales e internacionales, algunos de los

cuales están estrechamente ligados al Trabajo Social y otros sin un ligamen di-

recto pero con importantes repercusiones. Sin duda el Movimiento de Reconcep--

tualización fue uno de los factores que mas influyeron, aunque cornose ha visto

ya, este movimiento, a su vez, reflejaba el impacto de diversos sucesos de la -
época.

Aunque L. Guzmán señale que desde 1971 la Escuela de Trabajo Social sienta

"las bases epistemológicas, teóricas y metodológicas" (82) de un nuevo modelo -

pedagógico precursor directo del Taller, tampoco se puede negar que el Taller-

en Costa Rica absorbe el aporte de ideas provenientes de otras regiones latinoa

mericanas. En los años inmediatamente anteriores a la implementación del Taller,

la realización de congresos y la participación de trabajadores sociales costa--

rricenses en éllos (83), contribuyó a la difusión de algunas innovaciones peda-

gógicas. Además, con el golpe militar chileno en 1973, llegaron a Costa Rica -

numerosos profesionales, algunos de los cuales colaboraron por algún tiempo con

la Escuela. Su experiencia, directa o indirecta con la Metodología de Taller y

otras similares, contribuyó a darle forma al Tal18r costarricense.

Ahora bien, en el caso del Taller en el C.U.R.O. no se puede hablar de una

Metodología· de Taller estática e insensible a los resultados de su misma imple~

mentación. Desde 1974, la r.1etodologíade Taller, o mejor, su implementación-

en el C.U.R.O., ha sido objeto de numerosas discusiones y frecuentes cambios y

a pesar de que este proceso no siempre se ha conducido organizada y sistemática
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mente y ni ha partido de un~ base comúnde conocimientos sobre la metodología

misma, todos l.Js esfuerzos, se han canallzado,amejorar .el proceso de enseñan-

za-aprendizaje de esta unidad académica.

El Taller en Costa Rica, y consecuentemente en San Ramón, introdujo una-

forma original de trabajo al concebir comoTaller no sólo el trabajo práctico

o de c~pó sino también el conjunto de cursos teóricos con una práctica corres

-.} (.' ," .pondiente., De esta manera se cre i a superar .l,a.s,di·ficultades y desfases entre
~! ~ : . •. ! '! "

" ~.', ;

los cursos teóricos y los trabajos prácticos con diferentes grupos sociaies.

Entre Lasyexper.í.enc.í.as conocidas. parece que el caso costarricense es único,-

pues en todas las demás el Taller se limita a las prácticas, explícita o im--

¡)lícitamente (84). Por otro lado, el Taller costarricense parece compartir -

algunos postulados teórico-metodoióglcos con los de otras escuelas latinoame-

ricanas comola concepción de que el 'raller viene a $\1P~rar el desfaseentre~

la teoría y la' práctica, presente en las metodologías pedagógicas. tradiciona·-

les. Además, es, comúnel empLeo de algunas categorías del materialismo dialé~

tico en la definición de su quehacer , , así comotambién se .observa la expresa

necesidad de abordar los problemas de la realidad nacional .a partir de un en-

foque integrado (apoyado en la labor de un equipo interdisciplinario) r en un

pr'oceso en el que todos sus participantes, docentes, estudiantes y grupos so-

ciales, juegan un papel activo.
. ,

Mediante el análisis de los planes de estudio de la Carrera de Trabajo -

Social en el e.U.R.O. y otros documentos,ademas,ae los cuest±onarios respon-
~. .;~,,

didos por docentes vinculados de alguna manera,al Taller, se..observa que a lo

largo de sus siete años de iinpíementaciónr"és·ta metodología, en sus diversas

,formas ~e operacionalización,' ha compartido los ci t.ados lineamientos generales.

El objetivo de la formación ice 10i3 nuévosvprofíesí.onaí es, por medio de la Meto-
• ' t . r¡ .-, , , __

•••••. :." l'

dología de Taller, ha respondido al llamado <;1~ la Rec:o.nceptualización·; buscan-
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do un mayor compromiso del trabajador social con los grupos sociales explota-

dos y dominádos.

El desarrollo·de la Metodología de Taller en el C.U.R.O. puede apreciar-

se en tres etapas: la primera (1974-1976) fuertemente intluenciada por una -

concepci6n del Taller similar ~la de Barro~ . y Gissi; la segunda (1977-1979)

que refleja las ideas de un nuevo equipo docente que se empieza a formar a fi

nes de 1976; y la tercera, que se inició en 1980 y que en cierta manexa es

una etapa de maduración de los planteamientos de la segunda fase. Con la de-

sintegración del equipo f'undador de la Caz r'era , el Taller en el C.U.R.O. se -

distancia pau Lat i.nament;ede la orientación inicial que le dió origen. A su -

vez, se produce una ruptura casi total con la Escuela de Trabajo Social de la

sede central por diversos motivos. Consecuencia de esta situaci6n fue el de-

sarrollo desligado de programas en ambas unidades académicas. A partir de

1980, ambas carreras reabren sus canales de comunicación propicios al inter--

cambio :.le experiencias.

Para los años de 1977-1979 rigen dos programas o planes de estudios (ver

Apéndices No. 2 y No. 3), en los que se procura alcanzar une¿.mayor integraci6n

interdisciplinad.a y coherencia te6rico~·metod()lógica,.además de permitir por

primera vez la supervisión interdisciplinaria'de l'as;prácticas en 1978. El-

plan de est.udí.os de ·1980 continúa con este es fue czo mostrando una nueva orga-

nización curricular para mejorar la int~gración"teórico-práctica.

Como el propósito fundamental de este trabajo es evaluar la t1etodología-

de Taller empleada"en ele.U.R.O., trataremos a continuación de analizar con-

más detalle el desarrollo del Taller a la luz de los problemas más importantes

que se han identificado en su funcionamiento (85). Sin.embargo, antes convi~

ne hacer un breve recuento de lo que ha sido la organización curricular y ad-

ministrativa de la Carrera y del Taller.



39

Los talleres, independientemente de su organización,curricular, incluyen -

dos momentos: uno teórico (énfasis teórico) y otro práctico (énfasis práctico) .

Inicialmente el momento práctico se reducía a los dos últimos días de la semana

hábil. El resto de la semana hábil era ocupado por los cursos teóricos (86). -

Posteriormente se introdujeron otras formas de organización, con cada ciclo lec"

tivo dividido en diez semanas de énfasis teórico, seis ,semanas de énfasis prác-

tico y una semana para preparar una sistematización de la experiencia práctica-

(87). Finalmente en 1980, se inicia la más nueva modalidad con un ciclo de die

ciséis semanas de énfasis teórico y otro de igual duración de énfasis práctico-

y de preparación de un informe del proyecto de investigación diseñado en la prl..

mera etapa y realizado en la segunda (8.8).

Los planes de estudios que ha tenido la Carrera se han adaptado a los sis-

temas de cuatrimestres (catorce semanas), o ciclos lectivos (dieciséis sernanas ) «

que ha tenido el C.U.R.O. El número de talleres ha variado de acuerdo a cada -

uno de los planes de estudios, aunque el mayor número de ellos ha funcionado en

el sistema de cuatrimestres. Por lo general, el primero o los primeros talleres

han sido de carácter introductorio con énfasis en una primera aproximación a

los problemas de los grupos sociales explotados o dominados, a través de una

preparación teórica y la consecuente inserción en un trabajo productivo. A es-

ta experiencia le seguían dos o más talleres con énfasis en organizaciones comu

nales o de base. Casi siempre el estudio del Trabajo Social institucional y la

visión que desde allí se tiene de los grupos sociales explotados han ocupado

los últimos talleres (89) o

En su intetior dada taller posee objetivo~ propios que sirven de orienta--

ción para sus ac-tí.v.í.dade s ,. Hay un equipo interdisciplinario por taller confor--

mado por los profesores de cada contenido o área teórica, los que, a partir de

1978, supervisan las prácticas. Estos equipos son coordinados por un trabaja--
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dar social y se reúnen para planear actividades generales y discutir todo tipo-

de problemas aC'J.démicos. Cada equipo cuenta con una representación estudiantil

y lo mismo ocurre con el Consejo de Carrera, organismo que reúne a todos los do

centes de la Carrera, Allí se discuten políticas académicas y problemas cuya -

consideración concierne a la Carrera en su totalidad.

Si partimos que el buen funcionamiento académico del Taller se sustenta en:

"una te.ofe"ta que. pJtove.a al. e.¿,tu.cüante de...e.mMc.o teóft,(c.o JtequeJúdo.
peVta c.ovwc.eJt y tJtaVlJ.JnotlmM e..e. objeto c.oJtJte,opond<..e.nte. me.d<..ante.-
una p/tác.tic.a c.J..e.t1.tfMc.am(!.nte. 6un.damc.ntada;

"un. e.QUÁ..podo c.e.nte. ,iJ'l;teJl.fu upUncur.J..o que. de.¿(Vt!LoUe. e.n e..t eJ.:du..
cU.ante. el. '¿n.:te.t!J!/.) pO!!. el. tJtaba j o inte.Jr.d-il> upUnaJúo p - una de. -=-
.tal> poc.a.& bOJtmCL6 de. e;,tud<..atr. c.OVlcJtctame.VI..te.un objc.to eoncnero-
y q.ue. fe. e.vJ....te. c.ae.tr. en .ta autO-6UMue.VLua '¿nte..te.c.tua.t y pJto6e.-
.6'¿ovuü.;

"y U/tLCLpe.dago,g,cCL paJt.Ü.Upati.VCL qLLe rnc.cUan:te. una Jte..tauón h.oftJ.--
zonta..e. e.ntJte. e..6;(:ucüan;te.f., lj doc.e.vr.le..6 pJtoc./1/te. /tompe.Jt c.on todo Jt~
.6ab,¿o de. dogma.:U.6mo 9 .t0 c.u..a1. .6bl 'cUgCVL eL dudCL6 e.nc..cmtJtMá .6U --
c.ampo ptLOp.'¿uo e.n ..ea p/tác.lic.a" (9 O) r

ello hará posible un proceso de ensenanza-aprendizaje adecuado a la preparación

de profesionales con un mejor conoc í.mí.ent.o de su realidad y capacitados para ac-

tuar en ella. Por todo ello es que cualquier eva Luac.í.ón de la Hetodología de -

'raller debe enmarcarse dentro de esos mismos límites, siendo tal el caso de su

aplicación en el C.U"R.O. Solo así se le puede dar unidad y coherencia en su -

implementación, pues de lo contrario no sería posible ordenar datos que en apa-

riencia se ven desconectados.



IV, LA METODOLOGIA DE TALLER~ UNA TEORIA. "

Para comprender el desarrollo de la Metodología de Taller en el e.U.R.,?,.

se puede partir de la concepción inicial que se tenía, de- la misma. Ya,se}:la,-

apuntado' que en su primera etapa de funcionamiento el Taller compartía. e.Lemerr-

tos semejantes ~íós del modelo de Barros y Gissi. Por ejemplo, el Taller en

ambos casos (91'), es un elemento central en el proceso deenseñan.za..,a:pren~iza-

je pues es por medio dé él que se pretende superar el desfase, entre teoría Y,

práctica. Dado que el Taller enfrenta los problemas de la práctica a partir -

de una concepción de la realidad nacional Y del:papel del trabajador social en

ella, este se plantea un método distinto para conducir el proceso de conocimien

to por el que pasan los estudiantes de la Carrera. La práctica en ambos casos-

adquiere un papel rector en este proceso; como dirían Barros Y Gissi en el ,Ta-

ller "se privilegia el aspecto de trabajo de terreno" (92).

La escasez de material escrito sobre las primeras experiencias de Taller-

dificulta la tarea de ahondar en los lineamientos teóricos generales que defi-

nen al modelo del C ..U.R.O. Sin embargo, se pueden observar otras similitudes,

en este período, con las ideas de Barros Y Gissi, como son:

1.- La integración en el Taller de tres instancias básicas: integración

(relación) teoría-practica, proces~ pedagógico y servicio a los sectores popu-

lares (servicio en terreno) •

2.- La aproximación gradual conjunta entre profesores Y estudiantes para

enfrentar una situacion dada Y transforrnarla.

3.- La superación de contradicciones o dificultades en la relación:

A. .: estudiante-sectores' populares (atendidos)

B.- actión espontánea (intuitiva) -acción científica

C.- universo institucional (instituciones) -universo sectores popu-
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lares (población beneficiaria) (93).

Aparte de estos aspectos comunes, el Taller en San Ramón contempla la par-

ticipación activa de las áreas de contenido teóricas (94) y la necesidad de un

enfoque global de la realidad, lo que puede significar un intento de trabajo

cuando menos multidisciplinario.

Con la cautela que obliga el trabajar con tan escasa información, parecie-

ra que el Taller de estos primeros años (1974-1975) logró abrir nuevos caminos

en la formación de trabajadores sociales a pesar de las dificultades inherentes

a la Carrera y de la falta de comprensión de algunas autoridades universitarias

en cuanto al funcionamiento y requisitos de la metodología. Tan es así que en

1976, el Taller se inicia en la·.sede central "Rodrigo Facio" aprovechando la ex-.',

periencia en el C.U.R.O. El Taller en la sede central contará con algunos ele-

mentos comunes a la concepción original que se inició en el C.U.R.O. pero tam-

bién desarrollará aportes propios (95).

En esta primera fase del períodoJ974-1977 no se puede detectar un cuestio-

namiento del modelo de Taller implementado ni de sus bases teóricas, a pesar de

que algunos de los principios básicos en que se afirma la Carrera son contradi~

torios entre si o al menos poco coherentes. "Estos principios generales -dice

un documento- tienen por referencia el materialismo histórico y más concretamen

te la teoría de la dependencia, y co~o marco teórico; toda la línea de la 're--

conceptualización' del Trabajo Social" (96). Un "marco estructural" de esta na

turaleza plantea algunas reservas acerca de la rigurosidad teórica del Taller.

Por un lado, la teoría de la dependencia no es un todo homogéneo, pues dentro -

de ella hay corrientes cuyo análisis ignora la teoría de las clases sociales y

en su lugar se manejan conceptos desarrollistas. Por otro, 8e sabe que la Recon

ceptualización tampoco reunió planteamientos uniformes, sino que dentro de ella

participaron corrientes cristianas, marxistas, funcionalistas, etc. Siendo este
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el caso, el marco teórico del Taller probablemente combinó distintos aportes,-

pero esta sitl3.ción no.preocupó al equipo docente de entonces."

Una mirada retrospectiva al quehacer de la Carrera en esos años nos indica

que laimplementación del Taller habría de enfrentar a la postre algunas difi-

oultades ligadas a la concepción misma del Taller. Al analizar críticamente

el modelo empleado en la Universidad Católica de Chile, se detecta allí una

cornbí.nac í.ón de.elementos teóricos no siempre coherentes entre sí ni. acordes con

el marco teórico que implícitamente 10 sustentaba. El empleó de la categoríq.

abstract07concreto, por ejemplo, revela un resabio positivista en 10 que debi~

ra ser una concepción materialista de la metodología. Lo abstracto se define-
como lo teórico mientras que lo concreto es lo empírico.

'~~il el. taJ:le.1r. .6e. :tNLta de. .,tnc.Olr.poJtCUL¡ ade.miÚ de. .ea Ir.e.6.te.JÚ6ft lj. 'r ~

té.é.:tUt'ta..6? .to/.¡ c.onc.e.pt0.6 bM,,¿C.O.6de. tO.6 C.UMO!.>:te.6Jr...[c.0.6. Se.
:tNLta de. 1r.e.c.UJlJt,Út a -ea t,¿Qt¡Á.a pc:J!.ae.vt:te.nde.1r.la fte.a.e...¿dad. Eó
:to ptan:te.a e.:t¿ge.f1CtM pCULCt, tO.6 doc.e.Y'..:t~~de. taUe.ft. o. S0.(.0 .6I
el. dock,YLte. c.wnp.te. e..60.6 lte.qLÚ6ilo.66e. pue.d». Ue.Vaft a tO.6 C.UMM-
:te.6Jr...[c.0.6a .ta fte.áLidad tj c¿c.haJtbM~S paJr.a. '¿ogftaft a.€.go de. ta -
fte..f.aci6n ;t,¿oJÚa-pftáct.i.c.a, .to qU2. cugQ. u.na c.apacidad min1ma -
de. VÚI.Cu1.CVl .to ab.6:tJtac.):o (.teoJÚa) c.on to c.onClr.e.:to (empbúc.o) .
. • •S"¿ no .6 e. pM a pOIt apfte.nde.fl a JteLar....lo naJt to ab.6.tJtac.:to Ice n-
c.eptaó) con to co Yl.Clr.eto (Ir.e.at.¿dad) i ViO .6 e.Ue.g a nunc.a a .€.a am
b~cJ..oYl.adaft.u..aci6n te.oJr..-[a-pitáct.i.c.a'¡ (97).

No se puede afirmar categórica~ente que esta haya sido la concepción de -

Taller que prevaleció' en el C.U.R.O., pero dados los puntos comunes entre uno

y otro modelo es posible que así haya sido. Confirma esta suposición el que -

otros trabajos sobre el 'I'allertambién definan de esta manera la categoría abs

tracto-concreto (98).

El borrador del Plan de Estudios de 1977 presenta una redefinición del T~

ller, pero no es seguro que este intento haya abarcado también un aná.l í sí.s rni-

nucioso de las b~ses epistemológicas de esta metodología. Muchas de las carac

terísticas básicas parecen mantenerse pero otras implícitamente. ceden su lugar

.a nuevas ideas. En este borraáor el Taller es un "proceso pedagógico cuya ac-



44

tividad técnico-científica multidisciplinari~ .permite la producción y reproduc-

ción del conocimiento objetivo de la realidad concre t.a par t.LcuLe.r que enfrenta -

el Trabajador Social" (99), No se expI í.c.í.t;e aquí si se descar ta el model.o de las

tres instancias básicas al que planes de estudies anteriores hacen a.Lusí.ón , .10 - '

que se percibe ahora, sea en superposición al modelo anterior o no, <O)S la visión

del proceso pedagógico "comouna totalidad dinámica" 'integrada por' las tres di-·
. :.. (: r .

mensiones inseparables de la enseñanza-aprendizaje científica: la docencia teó-

rico-práctica, la investigación teórico-práctica, la acción social teórico-prác-

tica" (100). Esta definición del Taller .es la que, con pequeñas variaciones de

forma pero no de contenido, pneve.Lecerá en los ascue.tos enunoi ados al respecto -
, j -~

en planes de estudio posteriores (101). Dentro de este esquema básico paulatin~

mente se acLaaan 13S relaciones entre las tres dimensiones,.·. En su formamás aca-

bada, la investigación permite "el desarrollo de una Acción Social concretaacor

de con las necesidades de los sectores populares. La Investigación y la Acción-

Social permitirán a la vez un Yep l ant.eamí.ent.oy enriquecimiento de la Docencia a

través de la sistematización de la experiencia desarrollada. En este procéso se

logra la integración teorJ~a"práctica que csl3. base del conocimiento objetivo de

La realidad a. trav6is de La interrelación qonstante de las tres Lnstanci as del Ta.

ller" (102). Sin embargo, es importante anot.ar que durant;e toda la prí.mere. fase

de la implementación del Taller el énfasis fue :.cuesto en la, primera instancia, a

saber: la Docencia,y no fue sino hasta 1980 que empezóa darse un desspLazemí.an-

to del foco de atenci.:)n hacia la sugunda inst2.ncia¡ la Investigación, que vino

a darse correlativamente con la primera, d(~jancb siempre un profundo vacío por ~

lo que respect.a a la tercera instanci.a, 10 que siempre se r'ef Lej ó en ,,,1 tipo de

relación que se establecía con los grupos socl aLcs explotados que nunca -de j aron

de ser utilizados.

Inseparable de la concepción del Taller y comoparte de cs.ta el eclecti~"~ l·.'
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cismo teórico que orientaba el análisis de la realidad nacional y la práctica-

con los grupos "populares" empieza a definirse a partir de 1977 como uno de los
~:. .' ...l!

, . " .; • I • ¡ '. ~ : . ;

obstáculos mas importantes a salvar en una aplicación exitosa de la metodología.

Recordemos que esta se suponía que se bas~a en~l materialismo históricoy'a

la vez intentaba superar, visiones parcializada~ de la reáÜdad a través de un -
enfoque multidisciplinario. -' .Como se vera, la tarea de emplear un·enfoque cohe-

rente en sí mismo no resultó fácil debido al Lastre- ·ecléc:Uco derivad~ delás -
, , '~

raíces reconceptualizadas del Taller y a la formación funcionalista de buena: -

p~rte del equipo docente. Por un lado, entonces, se puede decir que háy un de~

fasa entre la teoría y la operacionalización del Taller, pero por otro, la si--

tuación que se presenta no es más que una consecuencia lógica de un modela que
;en sí mismo carece también de una rigurosidad conceptual. bichosa~mente el Ta--

ller contempla una retroalimentación constante entre varios aspectos de su con-

ducción. La 'autocrítica que se produce,enesta dinám~ca ha pérmitido hacer

conscienbia acerca de la faltade coherencia en su enfoque t.eórí.co , problema ob

servable en lasiconstantesiniciativaspara refOrffiular.los plC;\nes.de estudio y
: .¡ ~

en el desarrolle del proceso pedagógico.

El Plan 'de Estudios de 1977 es sintomático de esta autocrítica, pues preseE,.

ta come una de sus características más importantes una co11~rencia:

-"para dar al estudiante una visión integral. de la estructura (social) y

los cambios sociales" y evitar el empleo indiferenciado de e:l.ementosteóricos -

'pr6venientes di~ 'enfoques contradictorios, ,

-á ióiargu de todo el proceso educativo que impida, la atomización del co

nacimientO y la repetición de.conteniél.osr:

-y finalmente, una .coherencí.a metodológica,que fortaleza la unidad entre

"la docencia: la investigación y la.acción social" (103).

El camino señalado para superar la falta de homogeneidad teórica en un pr~
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ceso pedagógico que se propone ser un enfoque integrado de un objeto de estudio,

implicó la reestructuración del pensum. Varios contenidos presentes en los pla-

nes de estudios anteriores fueron deshechados, sustitu!dos o sencillamente les -

fueron agregados nuevos contenidos. Entre los nuevos aportes teóricos vale des-o

tacar los nuevos niveles de Teor!a Econ$mica (Economía Pol!tica), los de Teoría

del Estado, Teoría de la Organización y Teoría de las Clases Sociales (104). Pa

ra lograr los dos últimos tipos de coherencia citados fueron in·troducidos además

objetivos específicos para los talleres. Estos objetivos, como se observa en su

formulación, le otorgan a la práctica un papel rector en el proceso educativo, -

por ejemplo, podemos ver los objetivos de los talleres I, III Y V, que se acomp.!:.

ñan de una práctica productiva, en organizaciones y en instituciones, respectiv~

mente:
"TalieA r: QUf. el. e6tud.[ante. obtenga a tAavM de. e..6te. taileJ1.
una apltoumau6n a fM Cle.nu.M SocúLC.e..ó Ij a .€..a.1te.a.U.dad Itu.-
/t1U 10°11. me.dio de{ .tJr.abajo pltodu.c.:Uvo Ij de. algW10.6 c.onte.Mdo.6
t~óJtlco-me.todoR.óglco.6 que. .6e. ie. apoltte.n.

"Talie.Jt Ir 1~ Que. e..t e..ó:tucüa.nte. .6e.a capaz de. '¿/1.6e.Jtta.Jt.6e. e.n fa
di..námi.ca total de. fa comun'¿dad y e.nnJt2.nta.!t'cJÚticame.nte.lM:::-
pJtobfe.mM de. .ea o/tgaMzauón que. .6e. ge.ne./tan po/t 6aáoJte..6 ex-
te./tnO.6 e. ,¿Ytte.JtnM de. fa m,[,6 mao

"Tal.te.Jt v~ Que. e.R. e..ótud.iante. obte.nga una v,[,6'¿ón ge.neJta.i de. -
.ea p/tobie.má;U.cade. .tMúrJ.:,ti:tuuonC6 de. 11Ue..ótJtopCÚJ.:,que. fe.
capacite. técnlcap te.6Jtlca y me.todo.tóg'¿came.nte. paJta. e.f de..6e.m-
pe.ñ.o cJ7J:.t¿co de. .6u pape.f plt0ne..6'¿ona.i" (105).

A pesar de la creciente consciencia alrededor de la falta de coherencia teó

rica, esta persistió aunque ya no se producían contradicciones tan frecuentes en

el proceso pedagógico. Sin embargo, el que los docentes entrevistados en su ma-

yoría señaien esta situación como uno de los principales problemas del Taller en

el C.U.RoO. preocupa y halaga. Preocupa porque se sabe que mientras no se supe-

re, el desarrollo-del Tailél:'presentará varias dificultades; y halaga porque se-

ñala la evolución del equipo de profesores y de la metodología, en tanto los pr~

meros exigen mas de sí mismos y alcanzan una mayor rigurosidad científica.
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Habiendo recogido en su seno los postulados de la Reoonceptualización,.el

Taller en el e o fJ. R.O, se vió también ar te ia'~ÜsYUntiva de rescatar; cr í t í cemen

te el bagajemetodoló,9ico tradicional o de hacerlo a un lado en la búsqueda de

nuevos instrumento~ de trabajo. Ha prevalecido 'en esta unidad académica la, se

gunda:opción antes qu~ la primera y este hecho ha oonllevado resultados simila

res a los de otfas escuelas latinoamericanas o La opción de enrumbarse.hacia -

recursos metod,ológicos nuevos para la accién se apoy6 en la redefinición del

"rol" del trabaj ador social cuya labor ahora s'er{a la de' "participar con otros-

p:tofesionales y con el pueblo en el estrud.í,c- y la superación de las contradic--

cí.orres de su soc í.edad" (106). Post.eriornente ss ha agregado que la participa-

ción del trabajador social buscaría elevar "el nivel de conciencia, la promo--

ción y/o fortalecimümto de las organizaciones populares" capacitando. a sus in

tegrantqs (107).
'1

El proceso pedagógico que llevaría a cumpl Lr r con esta redefinición prc'fe-

sional acudió :11 método dialéctico, cosa que resultaba 'coherente con la inten-

ción de analizar y transformar la realidad auxiliado por el materialismo histi

rico. Pero aquí también se encontraron dificultades en la ap.Lí.cací.ón del mét.,S?

do. ·Aparte de la ambí.quedad en la concepción del 'raller I el equipo docente no

estuvo lo suficientemente capacitado para hacer un manejo adecuado del, método-

propuesto. De ahí que este sea también otro de los problemas más sefia.l ados en

los cuestionarios para docentes, y que se ha hechc más ev'Lderrt.e una vez que la

Carrera instauró modalidades de supervisión de todas las prácticas por los

equipos docentos.

Con el Tall':'.!r se definen tres tipos de Dr.1cticade campo: el trabajo pro-

ductivo". el. trabajo con organizaciones popul.ares y el trabajo con Lnst í.t.ucí.ones

públicas. Las mcdalidades tradicionales de ensenanza contemplapan prácticas de

los últimos .dos tipos, pero se conducían de acuerdo con la visión así.st.encí.a.l í.s
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ta del Trabajó Social.
, '

No hay documentos que expliquen por qué esas prácticas y

no otras, pero es de 'suponer que su selección está vinculada a los tres tipos -

de contradicci"ones con que se encuentra el estu:1iante en cada nivel del proceso

pedagógica.

El trabajo productivo es tal vez la innovación mas radical ya que involu--

cra al 'estudiante 6n tareas de la producción nacional, como un obrero agrícola

o como obrero fabril" A través de su Lns erc í.ón en un centro productivo r el es.-

tudiante corioc¿ de primera mano la situación de estos grupos soc;iales. El con-

tacto directo genera una gran empatía en el alumno hacia las condiciones d~ tra

bajo de estas personas 3 la vez que se analiza científicamente su situación de-

clase. El estudio de la clase obrera en el capitalismo pennite develar el trilllli

fondo de expresiones superestructurales en la vi.1,adel obrero y de esa formaci5n

socioeconómica.

Las prácticas con organizaciones populares han permitido la experimentación

con t.Lpos- distintos de orqaní.aacáones pasando por asociaciones de desarrollo co-

munal, ccóper at.í.vas y s í.nddcat.os , Lo .í.mpo rtant;e aquí ha sido la visión de los '-,

miembros de Una organización como sujetos de su propio cambio y no corno recepto-

res de estímulos provenientes de agentes o aqeric i.as externas. Finalmente;, la in

serción crítica en las instituciones gubernamentales ha procurado desmitificar ..'

la "neutralidad" de estos orsanismos y mostrar su carácter paliativo y ref<"rmis-

ta.

Las tres mo-Ia Lí dades de práctica han sido fuentes inagotables de conocimien

tos pero, sin embargo, su aprovechamiento "r" la reflexión de sus resultados no ha

satisfecho del todo a docentes, estudiantes y posiblemente los grupos"populares".

La situación es explicable al confrontar el rechazo acrítico de los eLemerscos m~

todológicos tradicionales y la pretensión de cm?lear sin cabal conocimiento el -

método dialéctico. Al dejar lo viejo sin entender totalmente lo nuevo, se cayó
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en un análisis ecléctico y superficial de los problemas estudiados. Hubo, en -

consecuencia, cierta esterilidad en el aporte teórico-metodológico a la acción

con grupos "populares". Por esta razón no se concretó en el proceso pedagógico

el compromiso asumido por la profesión con estos grupos. En ef ect.o, las prácti.

cas zar a vez llegaban a producir una "transformación" (concepto de por sí ambi-

guo) en la situación de los grupos "populares". Por el contrario, el tiempo

des tinado, casi siempre insuficiente r ,se ocupaba en cc:nocer una población o me-

dio. En nada ayudaba la continua interrupción de las vacaciones o fines de cur

so. Además f el excesivo academí.c í.smo 'del proceso ped'lgógico exigía '''integrar''

artificialment.2 los eLement.os teóricos estudiados con la situación que present,~

ba una práct í.ca cue Lqu í.ere., La "integración" entonces, implicaba aspec+os de -

la práctica que ilustraban, mal que bien ..los ,contenidos'teóricos re~ibidos.

El entendimiento limitado de la relació~ teóría-práctica y del método dia-

léctico impuso sus limitaciones al proceso pedagógico. De ahí que la mayoría

de' los estudiantes encuestados señalen que su experiencia en los talleres les -

ha permitido "un conocimiento y análisis regular de los problemásde los secto-

res popu Laf'es" y 'que,,J:Il\lchasveces este, no se ha. acompañado de. aportes concretos

a las necesidades estos sectores (ver cuadros No,. 1 y No. 2).
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CUADRO No. 1

CONocnUENTO y ANALISIS DE LOS PROBLEMAS DE LOS SEC'roRES PO-

PULARES EN LA HETODOLOGIA DE TALLER

C.U.R.O.

La Hetodología de Taller permite un cOnocimiento
y análi.sis profundo de los problemas de los sec-
tores populares.

7

La Metoeblogía de 'I'a.Ll.e r permite un conocimiento-
y análisis regular de los problemas de los secto
res populares.

28

La Hetodología de Taller permite un conocimiento
y análisis superficial de los problemas de los -
sectores populares.

13

TOTAL 48

CUADRO No. 2

POSIBILID}\D DE OFRECER APORTES CONCRE'[OS A LOS GRUPOS POPULA-

RES EN LA METODOLOGIA DE 'I'ALLER

C.U.R.O.

La Metodología ae Taller permite dar aportes caE.
cretos a los problemas de los sectores populares.

9

La Metodología de Taller permite analizar los
problemas de los sectores populares sin que se -
den aportes concretos para su solución. ----

36

Otros. 3

TOTAL 48

Sin embanJo, a pesar del carácter un tanto academicista de las prácticas,
el estudiante reconoce que la relación que se establece entre él y los grupos
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."popul.axes" en la fase práctica debe llevar a un replanteamiento de aquellos ele-

;mentos teóricos estudiados en la fase de énfasis teórico (ver Cuadro No. 3). De

esta maneréi, aunque no se ha logrado alcanzar ciertas m~tas, el Taller ha permiti

do ir forjando la idea de que es a través de la prácti.ca que la teoría se enri.--

queq? Y de que esta no encierra dentro de sí misma ningún criterio de verdad.

CUADRO No. 3

RELACION EN'l'RE LA FASE PRACTICA Y LA TEa RICA EN LA METODOLO-

GIA DE TALLER

C.U.R.O.

La fase práctica permi.te la corroboraci.ón de o21e-
m8ntos teóricos estudiados en la fase teórica.

19

La fase práctica permite el replanteamiento de
elementos teó:r:icosestudiados en la fase-teórica.

28

La fase práctica-permite la refutación de eLernerr-
tos estudiados en la. fase de énfasiSteórico.

o

No responde

TOTAL 48

Del eclecticismo en la concepci~n del Taller, en el aporte teórico para la

interpretación de una realidad social determinada y en el empleo de un método -

para la acción y la reflexión sobre la misma, se han señalado muchas consecuen-

cias negativas. Pero sin pretender justificar errores, esta etapa en el desa--

rrollo del 'raller en el e.U.R.O. debe verse como un peldaño cuya superación es

una necesidad. Señalar los inconvenientes que esta situación ha producido en -

la conducción de la metodología, no impide indicar algunos aportes significati-

vos del Taller en la formación de trabajadores sociales. A los "egresados" de
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tuciones públicas del país se les pidió evaluar simultáneamente su formación aca

démica en cuanto a varios aspectos (ver Pregunta No. 16, I\péndice No. 7), errt re-

ellos;

-profundidad analítica,

-utilidad del marco teórico prevaleciente (entiéndase Materialismo Histó-

rico) ,

-capacitación en el manejo de metodología tradicional.

Las respuestas obtenidas indican que a pesar de las deficiencias indicadas, el -

estudiante est.á.ien capacidad de realizar un análisis mucho más ri.co del que se _.
•• 0-, ,,".. ..~_. "' •. _. • ~

le exige en sus centros de trabajo (ver Cuadro No. 4). Podríam0s preguntarnos

si es necesario pzepar ar un profesional así o si mejor sería formar uno que se

ajuste a las demandas de su trabajo y volver de cierta manera a la razón de ser -

de la Reconceptualización. Elegir la seCJunda alternativa equivaldría a regresar

un poco más de dos décadas en la historia. La primera posibilidad, por el con--

trario, apenas ha permitido rejuvenecer y darle mayor sentido social a la profe-

sión. Lnf'eLí.z.nerrt.e , mas no Lnexp Lí.cab lemerrt.e r el car'áct.e.r sobre todo asLscenc í.a

lista de las tareas instituéionales es poco est í.muLant.e y a veces contradictorio

COn el Cie.la formaci6n recibida en el Taller (ver Cuadro No. 5). Al respecto

afirma C. Ve~.ja;

¡¡LM e.xpeJu.e.nc.Út6 nas :« e/e..mome.Y'vto de./.) aJU!.oUadw~ e.n üi'U.vé,e.in.6-
-tUu.uavw,e. ha .:teJ1J.do tanto nesuctado pO,~UvLvO c.omo ne.gativo. p~
f.¡..(;t.¿ va e.n. .t.a me.dida e.n que. .se. ha. fa glW..do du MiLO fiC/A UI1 ai...to i'U.-
vc1_ de: c..onue.n.ua (',11 fo!! u.:tucüan.:tu; ILU pe..c.-to al. papef de fo.6 -
.{..It6;U;tuuon.e..6 e.n. d aoanaro uta.:tal.

p
Ij J?..M CÜVeJL6M me.c.avU.6mo.6-

de. ma.:te.n.uón dd /.:,..w.:te.ma9pott otna. pcude., han ¿ogILado arouu V.0:.
.fÁ..O¡)().6 e.n. .t.O.6 de.paJL..tame.n..:to.6de. Tti..abajo Soua..f.., e.n. fa medcda. e.n -
que .. han. c.uí?..6tionado .6U.6 Une.aó de. ac.c.i6n .:te.ótúc.o-me..:todof6gic.Cí6 Ij
h.an fogJtado impJ?..e.me.vl..taJ!e..n al.gunaJ..>Opouuvu.dade.ó i' pOU.:UC.Cí6 de.. -
c.CV1.ác.te/1. .6 o~ai.

"Lct6 f:...i..mUac)..onu o a.6pe.c...tO.6 f1e.ga;t[V0.6, .6e. J¡.eMe)te. a Los c.hoque.ó-
oc~uN7A..dG.6a nive.f de. .t.1l6 j e.6cúU!La.6, tJtabcLjadofte..6 .60ual0~ Ij aói6
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te-nteJ.J e-n aqueU0.6 C.CL60.6 e.n qUe- ,!le. ha.n he-c.ho CJÚtiC.CL6a f0.6 pJto-
glz.l1maJ.> ~ .6M MnM Ij ob j r¿fJ..VO.6c.on:tJtacUcXotu.0.6 ton tos Que- .6e- han
Mjado CJR..tJtabajadoJt .6oüal que. oJÚe-nta a fa ,v'LaVl!.Jn<M.madónde. -
La JteaU.dad. E¿ de.dr... pJtobEema.ó de. c.Mác.te-Jt -<.de-ofóg-<.c.os a cau-
J.> a de- di ti VtQ.I"vt;eJ.JnOJtmCL6 de- conc.e.b-<.JteX mUYl.doIj aetuan,

"POJt otna pard:«, fa 60Jtmación que. r..eube- el. Mtudiante. fo lle.va a
pJtopone-Jt me.didM Jte.voLuuonaJÚM ~ qUc.mUc.hM veces .6e. ve.n ob-óta-
c.uUzadaó pOlI. ,ta Jte.aUdad ÚlJ.>tituc.Á.oncU.p cuqa pJÚnupai. faboJt es
la a;(:e.ndón -<.ncüv.-i.duaUzada y .ta ac.dól1 paUat¿va. E6.ta .6ilua--
u6n fJ/wduc.,z. e.n el eJ.Jtu.diante. que.' no piteJ.J e.nte. una 60Jtmauón t.e.ó-
Mc.o- poUti.c.a dMa Ij de.Mnida, .6óUda; .6iluaUone.ó de. c.onnM-<.ón-
QUe.1.0 pue.de.n .tee.v CUt a .La fiJuJ./!l btaUÓ!1 p dCMAUÓ n de. -ta pJta6e.-6 -<'6n
o ab.6oJtuón pon ..ea IYl.-6t1tuuón" (108). .

CUADRO No. 4

CARACTERIS'I'ICAS DE LA FORt1ACION RECIBIDA y SU RELACION CON AL-

GUl-JOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

C.U.R.O.

La formación recibida le permite mayor profundidad
en el análisis de los problemas de lo --que le exige
la institución donde labora.

26

La formación recibida le permit8 menos profundidad
en el análisis .lelos problemas de lo que le exige"
la insti tución.donde labora.

3

La formación recibida le ofrece un marco teórico -
útil en el anáLisis de los problemas con que se en
frenta en su desempeño profesional.

19

La formación recibida le ofrece un marco teórico -
poco útil en el análisis de los pro~lemas con que--
se enfrenta en su desempeñ.o profesional.

12

La formación recibida le capacita suficientemente
en el manejo de los métodos, las técnicas y los
instrumentos que la institución le exige.

1l·

La formación recibida no le capacita suficientemen
te en el manejo de los~étodos, las técnicas y loS"
instrumentos que la Lnat.ít.uc í.ón le ex i.qe ,

..22

TOTAL 93*
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*1,os encuestados podían eSC09E:rmás de una alternativa de respuesta.

CUADRO No. 5

COMPATIBILIDAD ENTRE LA FORMACION RECIBIDA y EL NIVEL DE EXIGEN-

crA DE LA INSTITUCION

C.U.R.O.

La formación recibida es consecuente con el nivel
de exigencia de; la institución (donde labora).

5

La formación recibida es contradictoria con el ni
vel de exigencia de la institución.

17

La formación recibida se acerca al nivel de exi-
gencia de la institución.

17

Otras respuestas. 1

No respondierón.·

'j~OTAL 48

Por otro lado, el iconoclasticismo respecto a la enseñanza t.radieional se -

reflej a en el Cuadro No. 4, pues son muchos los encuestados quemani f í.est an su -

relativa incapacidad para manejar "los métodos,las técnicas y los instrumentos-

que la institución le (s ) exige". En vo t ro conjunto de respuestas en que se .tra-

tó de obtener sugerencias para subsanar lagunasteórico-metodológicas en la fOE_

mación del trabajador social en el C,U.R.O., se observó tarobü~nuna tendencia a

solicitar elementos propios del Trabajo Social asistencialist.a (ver Cuadro No. 6)

Por ejemplo, entre los contenidos más solicitados está el estudio del '~método"-
-

de caso, seguido con menor frecuencia de los de grupo y comunidád. Además, entre

los contenidos de otras disciplinas prevalecen aspect.os asociados a la teoría de
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la personalidad en Psicología, o sea, a un enfoque individualista de los proble-

mas que se plantea resolver el Trabajo Social institucional. Una señal positiva

se advierte en las sugerencias para profundizar en elementos de investigación s~

cial, pues podría entenderse como una apertura en los quehaceres típicos de la -

labor institucional.

CUADRO No. 6

ELEMENTOS TEORICO-METODOLOGICOS QUE DEBEN SER PROFUNDIZADOS O IN-

CLUIDOS EN LOS PROGRAMAS DE FORMACION PROFESIONAL EN EL C.U.R.O.

C.U.R.O.

Metodología tradicional 27

Planificación Social 22

Elementos de investigación social 18

Elementos de disciplinas específicas 17

Administración y políticas de bienestar social 14

Legislación social 11

Otros aspectos del trabajo social 11

Otros 7

No responden

TOTAL 128*

*Los encuestados podían escoger más de una alternativa de respuesta.



VI- LA METODOLOGIA DE TALLER: UN EQUIPOINTERDISCIPLINARI08e~

La consolidación de un equipo Lnt.e rd í sc.í.pLí.naz Lc , ..capaz de estudiar concre-

téUllenteun objeto concréto, se ha visto obstélculizadapor díversos motivos, algu

nos de los cuales ya se han tratado. Seguidamente: expondremos otrOs factores

que han influido en el trabajo del equipo y amplia1¡'emoslos aportes o dificulta-

des que este ha tenido en el proceso pedagógico del Taller.

Una condición importante para que el equipo pueda cumplir con su responsabi

lidac;1en el Taller es que entre sus miembros haya un conocimiento común acerca -

de la ,metodología propiamente dicha, sus postulados, objetivos y formaS de traba

jo. Es de suponer que entre los profesores de Trabajo Social ha habido un cono-

cimiento, al menos teórico, sobre la metodología ,con. una serie de lin1it'~~i()'r;es-
" .: i . :

ocasionadas'por la deficiente formación profesional, que en.algunos aspectos, r~

cibe el..trabajador social. De hecho, se puede depirgue así ha 'ocurrido en el -

C.U.R.O. Entre los docentes de disciplinas afines incorporadas a los planes de-

estudios, la situación ha sido bastante diferente, pues desde 1975 un acta de una

reunión acusa di'ficultades debido, entre otras razones, al desconocimiento par--

cial deprofesoresacorca de los "principios y objetivos, lineamientos metodoló-

gicos, estructura organiza:tiva, etc." del Taller (109). A pesar de no contar con

más registros escritos sóbre' este asunto para años posteriores, muchos docentes-

de otras disciplinas I si ríotodos p se han integrado al,s í stema de Taller sin ha-

berlo estudiado anticipadamente. Sobre la marcha se ha aprendido el,funcionamien
~. :"... .-to del Taller, pero lo mismo no ha sucedido con otros aspect.os de la rnetiodo'Loq Ea ,

Esto podr~a tener justificación por cuanto resulta especialmente recargado para-

los docentes. de área el tener que ocuparse, cl'l el período dedicado á la práctica

de una serie de grupos que realizan diversas experiencias relativas al tema 'exp~

cífico de cada taller. Ello requiere una sólida prepqración,de cada tema de
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abordaje; ocupando tal actividad un lugar primordial en el quehacer docente.

Esta situación se.fortalece en desmedro del conocimiento y estucií~ 'a· profundidad

de los aspectos teóricos relativos al Taller, como metodología de enseñanza-

aprendizaje. El "test" previo y la ~ncuesta definitiva enviada a profesóres de

otras ramas corrol;>oran la falta de estudio sistemático sobre el Taller.

La ausencia de esta base común sumada a una formación docente heterogénea,-

tiene importantes consecuencias para el desarrollo del Taller; pero hay'un fac-

tor mas, exógeno al Taller, que también ha impuesto restricciones a su funciona

miento. Nos referimos a la rigidez de la estructura universitaria y lo que esta

falta de flexibilidad implica para apoyar con los recursos necesarios una metodo

logía innovadora.

Tradicionalmente, la Universidad de Costa Rica y sus centros regionales han

contado con una serie de cursos a los cuales se les asigna un profesor y en. ca--

sos menos usuales, como el de los cursos colegiados, mas de uno. El Taller pre-

tende formalmente desechar el sistema de cursos y en su lugar implantar conteni-

dos o areas que integradamente orienten un proceso pedagógico teórico-practico.

El personal asignado a este sistema debiera, entoncesr contar con jornadas para

planificar su participación teórica y practica en el Taller, así como para lle-

var a cabo las tareas que le corresponda. En otras palabras, la jornada usual-

asignada a un profesor por un curso teórico es insuficiente para lograr los ob-

jetivos del Taller pues harían falta horas para la labor interdisciplinaria pr~

piamente dicha y para las supervisiones de la practica, pues aunque se designen

las supervisiones por zonas de practica, se tome en consideración la jornada l~

boral y se establezcan responsables para cada taller, siempre existe un recargo

de trabajo. Kl" docente de '!'aller,por est.os motivos, debiera contar con una

jornada mas amplia ya que tiene muchas respopsabilidades.

Una proposición tan sencilla como esa no ha podido concretarse, ya sea po~
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que a,lgunas autoridades universitarias no han aceptado las exigencias del Taller,

o porque, como '25 comúnen los centros regionales, se trabaja con un presupuesto

asignado al margen del desarrollo de estas Unidades académí.cas . La ~1etodología ..

de Taller en el C.U.R.O. siempre ha tenido una escasa cantidad de jornadas docen-

tes, y e!: este sentido nunca ha contado con condiciones óptimas parasu desarro--

110. En consecuencia, el proceso educativo no ha llegado a funcionar como lo in-

dican sus postulados teóricos. Lasuperación del desfase entro la teoría y la

práctica, uno de los propósitos esenciales del 'l'a.ller, ej emplifica el caso .
. . .:','l..~ r

Cuando¡ a raíz de la Reconceptualización, el 'I'rabajo Social latin~americano-

se vuelca hacia los problemas do sus propios países, en las escuelas de formación

profesional se produce un movimiento similar. En el CoU.R.O., el Taller se plan-

tea un doble reto desde un inicio: que su plan de 'estudios esté en "estrecho con

tacto con la problem5tica nacional y local l' y qUE.~permita enfocar La realidad de-

manera "global" (concreta) "comouna, no como fragmentos .... " (110). Para organi-

zar debidamente el proceso pedagógico, los teLl.e rc s asignan responsabilidades a -

sus; equipos de profesores, algunas de las cuales no se pueden cumplir. Por un la

do, comomencí.onábamoaanteriormente, estos deben par t.icf.pe.r en la fase teórica -

con conferencias y otras actividades y en la fase práctica deben sumarse a las s~

pervisiones en terreno. También deberán coordinar entre sí los aportes teóricos

desde cada una de sus disciplinas par<l.construir un marcq.de referencia coherente

Y.tendrán que hacerla previendo y aprovechando el trabajo de campoque el Taller -

realizará.

Hasta 1977 la supervisión en terreno quedó en manos de los docentes' de Traba

je Social, excepto en el caso de los Talleres 1 que por su organización peculiar

permitieron una fo~a incipiente de participación de l,os demás doc~ntes en la

práctica. En los demás talleres por logeñeralf Los profesores de áreas coadyu--

vantes debían, por regulaciones de la Universidad, cumplir con cuatro horas lec ti
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vas por cada cuarto de tiempo otorgado (10 horas por semana). Unicamentelos-

trabajadores s0ciales disponían de jornadas adicionales para coordinar los ta--

lleres y para supervisar-la práctica, pues así estaba contemplada la organiza--

ción curricular y la responsabilidad pedagógica en el modelo de Taller que se

impulsaba. El TallerI, con un sistema de seminarios de implementación teórica

distribuidos a lo largo del cuatrimestre y períodos de actividad exclusivamente

práctica, liberaba a los docentes de otras disciplinas de ofrecer obligatoriarne~

te cuatro horas lectivas y permitía su presencia en los centros de práctica.

En los años de 1974 a 1977, el trabajador social se encuentra casi solo en

la tarea de hacer de la práctica una experiencia científica, que supere el -es-

pontaneísmo, el empirismo o cualquier otro vicio común en la formación académi-

ca tradicional. Sj_n embargo I esta exigencia, por su matiz contradictorio con -

la metodología misma, muestra las limitaciones esperadas. El trabajador social

no puede responder a todas las consultas que se presentan en la práctica, y a -

las cuales podría contribuir el aporte de disciplinas específicas. Los-conteni

dos teóricos, por la desvinculación de los docentes ~esponsables del trabajo de

campo, no pueden dirigirse hacia algo que se desconoce del todo o que se conoce

solo indirectamente por medio del trabajador social. En consecuencia, los est~

diantes en sus sisternatizaciones difícilmente superan la descripción de sus ex-

periencias con los grupos "populares". Se produce una insatisfacción de parte-

de los sectores docente y estudiantil, pues ni uno ni'otro, desde su perspecti-

va puede sostener que el Taller sea una realidad. Fue común en esa época (y

ahora lo es menos) sostener que "no se daba la relación teoría-práctica", enten

diendo muchas veces por ello que los aspectos teóricos no encontraban una apli-

cación mecánica en la práctica. Al margen del matiz positivista de esta visión

de la relación teoría-practica, queda, sin embargo, indicada la relativa inope-

rancia de esta-'organización administrativa para .aIcanaar las metas del Taller.
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Recogiendo los resultados de su experiencia, se reorganizan los talleres en

197a de manera qu~ todos los docentes tengan posibilidades reales de supervisar-

los grupos de estudiantes aunque siempre sea el trabajador social quien le desti

ne más tiempo a esta tarea. El ciclo lectivo se d~vide en una fase teórica de -
':'1 ·.:~7.: :).

nueve semanas, otra fase práctiÓa:-de cinco,semanas y ,un~ semana para preparar la
. '" . ". I

. 'f. _

sistematización. En la fase prácti'ca las áreas coadyuvantes no se ven obligadas
, ~. .{! '.

l,li'a cumplir con las horas lectivas; (le óficiq.,y,..supresponsables hacen viajes coleE.
.. ~.••.1.;, .~....,. .••.¡-- '_',! j

..... l.

tivos para conocer el progreso de los estudiantes. El encuentro de profesores y
, . ~':', !: ~..~..."

alumnos en.las prácticas pone de manifiesto el carácter multidisciplinario -y no
- .: ,'. -):'l ~' ,~ ' .- : ' ~
interdisciplinario- del trabajo teórico qué hasta la fecha se venía realizando.-

. 't!

Ahora que el estudiante podía dirigir sus consultas a cada profesor y al equipo-

como un todo, se vió claramente la labor frecuentemente aislada entre las dife--
''-'1

rentes disciplinas, así como el enfoque ecléctico de la realidad latinoamerica-
-'l' ......

na y nacional. Las consecuencias de estas sesiones de supervisión han sido más

positiyas que negativas, pues si bien se producía alguna confusión en cuanto a -

.la interpretación adecuada de los problemas de la práctica con los grupos "popu-

lares", el equipo interdisciplinario se vió obligado a unificar más su trabajo.

Este proceso de integración, sin embargo, ha s~qo muy lento ya que para llegar a. ,

él es necesario un estudio concienzudo de parte de los profesores con miras a su'.,

perar las limitaciones de su propia formación profesional. Tanto la fase 'de én-

fasis práctico como la de énfasis teórico aprovecharon la experiencia. Indirec-

t.ament.etambién la relación t.eorfa-pzáct.Lca que debiera procurarse en el:Taller
. :~ 'í'

se ha empezado a comprender en su carácter dialéctico. Y aunque la práctica to-

davía no permita enriquecer el análisis teórico general, por lo menos el equipo
.;- ..•.

docente ha dejado de lado vicios pragmáticos, infelizmente arraigados todavía en

la población estudiantil.

En 1980, con la definición de apenas tres talleres (111), cada uno con su-
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fase de énfasis teórico y su fase de énfasis práctico de dieciséis semanas de -

duración cada una, el Taller cuenta con mayores posibilidades de superación y -

desarrollo. La ampliación de:ambos períodos permite un:estuqio más profundo

tanto de los aspectos teóricos como-de las situa,ciones que se presentan en te~

no ó'Facili ta aún más la labor realmente interdi.s<z:iplinariael que se ,',intenten-

-pxeparar programas únicos .para lostalJeres.y: se def.í.na un problema. de ,investi-

gación a resolver durante ambos'momentos .deL. TallEir. La investigación ~stá, ,-

desde luego, vinculada al trabajo práctico y debe contribuir a hacerla más cien

:tífico•. Mas no siempre los intentos se convierten en buenos resulta¡:1os,pu~s a
i~.

pesar de que se planifica el trabajo interdisciplinario, los vicio? arraigados-

en docentes y estudiantes segmentan el programa, conviertiénd.olo en un desarro-

110 teinático por disciplinas. El resultado es una visión mul tidisciplinariq. del

objeto de intervención profesional..en los talleres.

Como enotrós aspectos del Taller, se ha avanzado bastante y habría queh~

cer'una cons\Ílta similar a la que se hizo con los cuestionarios enviados .;l, egr~

sados y' estUdiantes que- culminan .el Tal.ler,111 B en 1980 para determinar si en-

ádelante se supera la'labor fundamentalmeÍltem~ltidispl.inaria (ver Cuadro No. 7)

'realizada hasta eI momento. Igualmente ha.bría que observar el progreso que se

registra en los mecanismos de evaluación empleados pé!-ra.que estos también funcio

nen integradamente como es deseable en el Taller. Esto reduciría la cantidad de

evaluaciones sumativas que debe efectuar el estudiante en cada disciplina. duran-

te la fase de énfasis práctico.

, ..'. /
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CUADRO No. 7

INTERDISCIPLINARIEDAD y HULTIDISCIPLINP.RIEDAD DE LAS FASES Y

EVALU¡:~CIONES DEL TALLER

C.U.R.O.

En la fase de 8nfasis teórico se trabaja en forma
interdisciplinaria

18
48

En la fase de énfasis teórico sevt.r aba j a en forma
rnultidisciplinaria

30

En la fase de énfasis práctico se trabaja en forma
interdisciplinaria

22
48

En la fase de énfasis práctica se trabaja en forma
multidisciplinaria

26

Los mecanJsmos de evaluacién empleados son de ca-
rácter interdisciplinarios

23

48

Los mecanismos de evaluación empleados son d8 ca-
rácter multidi.!icip>linarios

25

Entre las repercusiones de un trabajo de equipo limitado por la asignación

de jornadas docentes inadecuada, conviene resaltar el escaso contacto directo -

de los profesores con los grupos "populares". Según los postulados del 'raller,

el conocimiento y la intervención en los centros de práctica son el resultado -

de una acción conjunta de docentes y estudiantes, o como dirían Barras y Gissi,

en el Taller "alumnos y docentes desafían en conjunto problemas específicos"

(112). Sin embargo, en el C.U.R.O., el contacto con los grupos "populares" ha

sido muy superficial en el caso de las disciplinas coadyuvantes y un poco menos

entre los profesores de Trabajo Social. Aún con los sistemas de 1978 y 1980, -
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r ,CUADRO No. 7
.Ó, , r

INTERDISCIPLINARIEDAD y l-1ULTIDISCIPLINARIEDAD DE LAS FASES Y

EVl>.LUACIONES DEL TALLER

C.U.R.O.

En la fase de énfasis teórico se trabaja en forma
interdisciplinaria .

18
48

En la fase de énfasis teórico se vt.r aba j a en forma
multidisciplinaria

30

En la fase de énfasis práctico se trabaja en forma
interdisciplinaria

22
48 .

En la fase de énfasis pr áct.í.co se trabaja en forma
multidisciplinaria

26

Los mecanismos de evaluación empleados sOn de ca-
rácter interdisciplirtarios

23

48

Los mecanismos de evaluación empleados son de ca-
rácter multidü!ci}!llinarios

25

Entre las repercusiones de un trabajo de equipo limitado por la asignación

de jornadas docentes inadecuada, conviene resaltar el escaso contacto directo -

de los profesores con los grupos "populares". Según los postulados del Taller,

el conocimiento y la intervención en los centros de práctica son el resultado -

de una acción conjunta de docentes y estudiantes, o como dirían BarroS y Gissi,

en el Taller "alumnos y docentes desafían en conjunto problemas específicos"

(112). Sin embargo, en el C.U.R.O., el contacto con los grupos "populares" ha

sido muy superficial en el caso de las disciplinas coadyuvantes y un poco menos

entre los profesores de Trabajo Social. Aún con los sistemas de 1978 y 1980, -
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un profesor de cualquier disciplina que colabore en dos t.al Leres , si es que no

lo hace en tres, t í.cne en sus manos la supervisión de hasta cinco grupos de

práctica, lo que le di ficul ta cualquier inseJ;:ció,n.permanente (113). Algo simi

lar ocurre con- 'los' docent.es de Trabajo Social, pues aunque en general se dedi-

can a un solo -tal1er c1ebenasumir supcrvisiones mas frecuentes con todos los' -

grupos. Estos problemas de inserción, de ninCJunamanera desapercibidos por

los estudiant:es (ver Cuadro No. 8), han limitado t.amb í én el aprovechemí.ent.o de

las experiencias prácticas aunque en algo se ha podido compensar con,la parti-

cipación de todo el equipo ..en las supervisiones. El Cuadro Nci. 9 ihdrec1el¡:'p~

pel que cumplen las supervisiones.

. - .:::" "
---.- -

CUADRO No. 8

- ·RELACION ENTRE DOCENTES Y GRUPOS POPULARES'

e.U.R.O.

La relación que se establece entre docentes y grupos
populares es d~rec'ta

5

La relación qúe se establece. entre docentes y grupos
~opulares es indirecta

21

No se establece ninguna relación entre doceptes y
grupos popul.ar es

21

No respondió 1

. TOTAL' 48

..:...;
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CUADRO Ne. 9

CARACTERISTICAS DE LA SUPERVISION

C.U.R.O.

En la supervisión los estudiantes brindan un informe
al equipo docente de las actividades realizadas con
los grupos populares

31

En la supervisión los docentes desarrollan discursos
teóricos

5

En la supervisión se da un análisis conjunto entre -
profesores y estudiantes de los problemas de los gr~
pos populares con que se trabaja

23

En la supervisión se da un análisis conjunto entre -
profesores y estudiantes del proceso de grupo en fun
ción del trabajo con los sectores populares.

25

TOTAL 84*

*Los encuestados podían escoger más de una alternativa de respuesta.



VI. LA METODOLOGIA DE TALLER: UNA PEDAGOGIA PARTICIPATIVA, I I

Consecuentemente con la redefinición ,del "rol" profesional, el Taller se

operacional iza mediante una pedagogía participativa cuyos aportes se obsfárvan',

en las dos fases del proceso educativo~ fase teórica y fase práctica. En am

bos momentos las relaciones entre profesores, estud í.ant.e s y grupos sociales .-

"populares" dejan tras de sí los cauces tradicionales de comunicación y traba-

jo. Las ideas freireanas de liberar al hombre del yugo opresor con su parti-

cipación activa cornoser transformador se insertan en el proceso pedagógico. -

Se inicia, entonces, una búsqueda, a veces ingenua pero siel;Pprebien intencio-

nada, de nuevas formas de conducir ese proceso y de compartir, si no dirigir,

las tareas para solucionar aquellos problemas materiales y espirituales que-

detienen el despertar de las masas populares.

L'i incorporación entusiasta y acrítica a la vez, de los moldes freirea--

nos para una pedagogía liberadora alcan,za sus límites. La experiencia de su

aplicación y la creciente conciencia de profesores y estudiantes alrededor'de

los mitos ligados a esta pedagogía han obligado a una reflexión que no siempre

se ha entendido como una estimación consciente de los límites de esa pedago--

gía.

Ahora bien, la pedagogía participativa empleada en el Taller, no tiene -

únicamente raíces freireanas. Ella conjuga, como bien lo apunta L. Guzmán

(114), elementos de "otras corrientes de la pedagogía dentro del positivismo,

pragmatismo y existencialismo". Pero este préstamo variado, al menos en el -

caso de eLemerrt.o s provenientes de es t.as úl t í.mas corrientes, procura una nueva

utilización de técnicas e instrumentos, esto es, "generar no sólo una partic,!.

pación acrítica y creativa por parte de los educandos, sino también mayores -

niveles de organización en torno a una práctica social concreta ligada a la -
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probleIn~tlca de los grupos sociales populares a fin de garantizar una capacita-

ción social útil a la transformación estructural," (115).

Ponderando los alcances del Taller, y de su enfoque participativo en la

formación profesional de trabajadores sociales, apuntaremos aquí los principales

logros de este y los problemas que más discusión han suscitado en su senó. En

primer lugar, la relación profesor-estudiante ha venido madurando, a nuestro

juicior de modo que ambos sectores, una vez identificados los vicios de funcio-

namiento, concuerdan en que la participación estudiantil activa es uno de los -

puntos favorables de la metodología. La Carrera como un todo ha sufrido sus

crisis y se ha visto obligada casi sin descanso a estudiar sus resultados. Es-

ta constante evaluación, en buena medida es producto de la actitud crítica que

se produce en el estudiante y que ha llevado a una búsqueda de nuevas formas p~

ra desarrollar la MetodOlogía de Taller. Un ejemplo de esto es el cambio discu

tido con anterioridad en las formas de organización curricular que permitan una

práctica más científica. Los mismos estudiantes enfrentados a una práctica sin

los resultados esperados, han indicado deficiencias en las supervisiones de las

mismas, en la. falta de un re.al trilbajo interdisciplinario y otros problemas dis

cutidos aquí.

En la fase de énfasis teórico, la idea de que el estudiante sea sujeto de-

su propio aprendizaje y se concienticede su papel transformador en el mundo ha

tenido var ~s expresiones, empezanao por una ruptura radical con el estructural

-funcionalismo y sustituyendolo con un enfoque materialista para el análisis de

la realidad. Se ha creído que esta segunda orientación es consecuentemente con

la pedagogía mencionada, aunque se ha ignorado que tanto la utilización de una-

y de otra en la práctica se ha teñido de un marcado ecl,ecticismor o-mejor, de -

un pseudo-marxismo.

El desarrollo de temas contemplados en los programas del Taller procuró
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acudir a técnicas educativas que LnvcLucr ar fan al estudiante nc como agente pa.-

sivo, sino corto contribuyente. Por mcmentos, la clase maq í.s t.raL pasó a ser ea-

si tabú por sus carac·terísticas "bancarias" y "opresoras". En su lugar, tuvie-

ron auge los trabajos y discusiones en grupo, la exposición compartida de temas

(entre profesores y estudiantes) (ver Cuadro No. 10), Y ,~1 emp Leo .de las. más v!:.

riadas dinámicas de grupo. Este ambiente de colaboración y de ejecución conjuE.

ta de ia fase teórica abría paso a un proceso de aprendizaje en que la confron-

tación de diferentes puntos de vista enr-iquecía el estudio de. aportes teó~icos.

Sin negar que esto se diera, no se puede olvidar tampoco que el aprendizaje a -

través de la discusión se vió limitado por el exiguo estudio de teorías estruc-

tural-funcionalistas como tales.

CUADRO No. 10

PARTICIPACION Es'rUDIANTIL

C.U.R.O~---------~------------------------~------
El profesor es el único responsable en el des.arrollo.
de los temas

3

Profesores y estudiantes comparten responsabilidades
en el desarrollo de los temas

43

Los estudiantes poseen responsabilidad total en el -
desarrollo de los temas (no hay participación de los
profesores)

No respondió 1

TOTAL 48

'Había, y hay a.ctualmente aún, otro factor que condiciona el éxito de una

pedagogía. participativa'en el Taller: el. estudiante en sí. Ese papel activo-
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que en muchas ocasiones jugaba, en otras se convertía en·un silencio conformis-·

ta, en un deja.r hacer. De esta manera, la participación de los estudiantes no

ha sido homogénea al asumir su nuevo papel, quiza porque en la practica cotidi~

na se les entregaba discursos teóricos relativos a la validez o invalidez de

ciertos postulados teóricos, pero difícilmente se les demostraba su operativi--

dad como respuesta a ciertas si.t.uací.ones en que se ven Lnvo.Luczados los sectro+-

res sociales populares. La enseñanza adquiere a.sí, un caracter dogmatico que .•.

el estudiantE::acept.a porque "le parece mas opor+uno" (.J por no polemizar con el

profesor y poder aprobar el taller. Esto explica, en algunos casos~ el rechazo

posterior del estudiante de los contenidos y orientación de la Carrera, Por

ejemplo, el enfoque materialista que privflba en los contenidos teóricos no era

para todos la mejor forma de estudiar la realidad. Esta actitud es lógica, pues

para muchos les resultaba indiferente que la metodología se llamara Taller y

que tuviera, mal que bien, objetivos propios. El origen campesina de la mayorfa ..

de los estudiantes, o el hecho de provenir de hogares de artesanos desposeídos-

del medio de producción tradicional de la zona ··la tierra- definitivamente in--

fluía en las expectativas del alumno y de su familia. Para ellos, mas importa~

te que participar en la forja de una nueva sociedad, pesaba la necesidad o el _.

deseo de encont.rar cabida en alguna insti t.ucí.ón y contribuir económicamente él. -

satisfacer sus propiüs necesidades o las de su familia. Medianamente "convenci

dos" del valor de su formación, peró sin cuestionarla abiertamente durante su -

permanencia en la Universidad, el estudiante se promovía de un Taller a otro.

Por otro lado, el ~aller le proponía al alumno un reto totalmente distinto

al que se había enfrentado durante la escuela y el colegio. El ser sujeto en -

un proceso pedagógico, cuando la costumbre ha sido aceptar -de memoria- lo que-

imparta el profesor, requiere aptitudes no estimuladas en esas instituciones, -

como son: el desarrollo de la crítica y la autocrítica, la creatividad, la ha-
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bilidad analítica y sintética, etc. El Taller, entonces, se presentaba con

exigencias implícitas y adicionales, las que por mucho tiempo ni estudiantes

ni profesores han valorado en cuanto factores que podrían afectar el éxito -

de la metodología y que por lo tanto requerían de especial atención. Algu--

nos mecanismos de evaluación, y en particular algunos aspectos de los mismos
"ilustran este caso. En sus respuestas al cuestionario los egresados de la _.

Carrera indican su conocimiento de las exigencias del Tall<;!r(ver Cuadro,No.
, '.'-., .

1,1) Y también muestran el cambio paulatino en el énfasis decreciente de la au

toevaluación (ver Cuadro No. 12). Más bien, tienden a prevalecer mecanismos
'!. .1;'"

conjuntos que le dan un carácter formativo, además del sumat í.vo,;a;,la evalua

ción. Nótese la casi ausencia de criterios exclusivamente docentes.

CUADRO No. 11

CRITERIOS DE EVALUACION EN EL TALLER
. ",

C.U.R.O.

El desarrollo de la capacidad de análisi!;isobre
situaciones concretas

33

El manejo conceptual de elementos teóri.cos 30

El desempeño del estudiante en las tareas de grupo 26

La creatividad o iniciativa para resolver problemas
en la práctica o el trabajo de campo

26

'El cumplimi'ento con los objetivos del Taller 25

El manejo de requisitos formales para ¡a pres?nta-
ción de trabajos escritos

23

Ninguno de los mencionados

TOTAL 164*

*Losencuestados podían escoger más de una alternativa de respuesta.
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CUADRO No. 12

CARACTER DE LA EV¡'\LUACION

C.U.R.C.

Los profesores son los únicos que evalúan al estu-
diante

15

Los profesores evalúan al estudiante y el estudian
te se autoevalúa

42

El estudiante se autoevalúa 3

Los estudiantes evalúan la labor conjunta de docen
tes y estudiantes realizada en el desarrollo del-
Taller

16

TOTAL 76*

*Los encuestados podían escoger más de una alternativa de respuesta.
,·.1 " , .

La autoevaluación, en sus períodos de mayor auge (primera y''segurl,dapro-

moción), no fue muy afortunada en'su 'áplicac;ión. Para algunos estudiantes, -
...:,-.:

cuya capac.í ded de autocrítica no habfa"altanzado, c í.ert a madurez, la posibili-

dad<de aut.oevat.uar su desempeñó'; sea en la fase práctica o en la teórica, si:I

nificó una oportunidad para compensar su bajo rendimiento'en otras actividades

del Taller. No había, pues, conciencia de que ser sujeto en un proceso pedag!2.

gico implicaba responsabilidad y juicio riguroso del aporte personal a ese pr~

ceso. En consecuencia, estudiantes sin participación destacada, en uno y otro

tipo de labor, se otorgaban altas calificaciones numéricas. Sus compañeros, -

aunque conscientes del bajo rendimiento que habían demostrado, unidos a aque--

llos por una falsa solidaridad tampoco revelaban el engaño. La sobreestimación

fue detectada sin dificultad por el equipo docente, pero en lugar de entender -
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sus causas se procedió a disminuir el empleo de mecanismos de autoevaluación.

Otro vicie) asociado n las pedagogías participativas, pero no equivalente a

ellas, es el abuso de mecanismos para la evaluación en grupos en detrimento de-

la evaluacIón individual. El trabajo en grupos en ambas fases del Taller supo-

nía el desarrollo de un espíritu colectivo para la realización del mismo, y la-

maduración personal y académica del estudiante mediante su participación en un

proceso de grupo. Ocurre que la r'esponaabí.Lí.dad grupal así definida no fue asu

mida por todos, lo que produjo una falsa ~mpresión en cuanto al cumplimiento de

los objetivos de este mecanismo.

Estudiantes menos capaces, o con menos interés por ofrecer un aporte útil-

al grupó se cobijaban bajo .el esfuerzu de aquellos que entendían su función o -

asumían un liderazgo paternalistatemerosos de la calificación que el grupo co-

mo un todo obtendría.

Pero aquí la Carrera. no hizo abandono d~ la evaluación grupal. Todo lo co~

trario, se han discutido los problemas que ésta ha presentado y se intenta in--

cluir maneras de apreciar de forma mas objetiva el aporte individual en el gru-

po. Por ejemplo, para las supervisiones se preparó un instrumento de. registro-

de diferentes aptitudes indicativas de un desarrollo efectivo por parte del es-

tudiante (ver Apéndice No. 8) en el grupo de p~actica. Tanto la auto evaluación

como la evaluación en grupo; cumplen parcialmente con sus objetivos. Por esta

razón, hay cierto consenso en la Carrera de que son mecanismos validos y útiles

dentro de lo que se propone el Taller, y lo serán más cuando se encuentren for-

mas de corregir ciertos vicios detectados en su aplicación.

Finalmente, conviene analizar un aspecto mas de lo que ha sido el empleo -

de pedagogías participativas en e;t.Taller. Imbuídas de las ideas freireanas, -

las practicas o trabajos en terreno .hen t.rat.ado de ofrecer nuevos aportes a los

problemas de los grupos "populares". Apoyados en contenidos teóricos, se han-
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vislumbrado otros propósitos para la práctica que hicieran de esta algo más que

un aprendizaje je las metodologías tradicionales: caso, grupo o comunidad. Sin

embargo, en el equipo docente existió confusión aterCé\ de los límites de una a~

ción promovida desde la Universidad. Se créyó, en momentos, que el trabajador

sociál izaría la bartdera de la transformación social y mesiánicamente indicaría

a los grupos populares el camino a seguir para su liberación.

Estas actitudesp en el fondo, exteriorizan una interpretación errónea de -

la misma teoría que supuesta.mente ha orientado al 'raller, al asignarle a las-

Universidades y a los intelectuales un papel rector en la lucha de clases. En

ellas se observa también un hecho muy criticado en los primeros trabajos de
'- ~,'

Fr:üre: la. abstracción de la educación, o sea, el suponer que con un nuevo mé-

todo educativo al margen de otros cambios, se puede transformar la sociedad (116).

En las prácticas es donde se ha visto lo impropio de dicho razonamiento. -

En los trabajos productivos, por ejernplop el estudiñnte ha tomado conciencia de

la explotación en la actividad industrial. De manera ingenua se ha querido

erradicar esta explotación y los esfuerzos por concientizar también a los obre-

ros han encontrado varios obstáculos. Por un lado, el obrero ha sido embruteci

do por sus mismas condiciones materiales de vida y estE~ no puede comprender con

breves explicaciones los alcances para él de experiencias de trabajadores de

otras latitudes. O bien, si entiende su condición de explotado: la suspensión,

el despido y la imposibilidad de volver a conseguir trabajo frenan de momento su

participación en actividades sindicales u otras de corte clasista.

En suma, no es sencilla la tarea de la lib8ración, pues no se sigue a la

presencia del estudiante en una fábrica, organización, comunidad o institución,

la toma de conciencia para sí de los grupos populares. Este hecho, que corno ya-

se ha indicado, causa frustración en el estudiante, demuestra que la práctica

del trabajador sociai'no es equivalente a una práctica política, aunque pueda
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cunplir con sus labores y sustentar una opción política, revolucionaria simultá-

neamente. También, de aquí se desprende que le sola concientización (educación

liberadora) es un elemento importante, pero con él no necesariamente se llega a

ser sujeto, en el caso de los obreros, de su liberación.

A medida en que estudiantes y profesores aprovechan sus experiencias en el

Taller, aprenden también a distinguir entre las ventajas derivadas de la pedag~

gía participativa y los mitos que ella también entraña. Al ubicar su tarea edu

cativa, sin perder de v i.st.a lo renovador que contiene el Taller, en el medio y-

en el momento histórico social en que viven, canalizan sus esfuerzos hacia un -

proceso pedagógico con mayores posiblidades de ofrecer un real aporte a los gru

pos populares.



VII o ~ CONCLUS 1ONES

Los problemas que han surgido en la LmpLement.ací.ón de la Metodología de-

Taller son de carácter teórico o de carácter práctico, incidiendo por lo general

unos en otros. Ent:re los problemas de carácte:cp:copiamente teórico, uno en par-

ticular es de relevante importancia pues determina en gran medida la aparición -,

de muchos ot ros , nos referimos a la f'eLt.a de reflexión o de análisis de los ;U--

neamientos generales y los postulados esenciales del Taller. Esta deficiencia -

equivale a una ausencia de crítica y de autocrít:ica, lo cual dificulta qr andemen

te no solo la valoración de los eLement.os positivos de ot ras concepciones metod~

lógicas, sino también la superación de los propios errores e insuficiencias de

¡a Metodología de, Taller. l\1uchas limi t.ac i.one s de; la misma han sido corregidas .•

en la práctica, pues, no ebs t ant.e habe r se dado a l.qunas consideraciones superfi--

ciales, en ningún momento ha mediado una s i.s t.emat.Lzac i.ón tf.:~órica, con el conse--

cuent.e desaprovecb:lIuiento de recursos humanos y materiales. Entre las consecuen

cias más ecb re s ad.Lerrce s de dicha falt:a de análisis podemos mencionar las siguie~

tes;

+un marcado eclec·ticismo que de sde sus orígenes fue el antecedente lógico

de incoherencias f lagunas e inevitables contradicciones r producto arreo todo de

las numerosas .í.deoLoq'í.as que coexistían en forma yuxtapuesta en lo. concepción del

Taller;

+una enorme aupe r f í.c.í eLí.ded que Lmpedf.a la mayor:ía de las veces poner al-

descubierto muchos de los vicios referidos, a la vez que dificultaba el análisis-

y el desarrollo '~:córic;o del Taller, toda vez que se lo atascaba en un tráf¿HJo de-

nociones frecuentemente incoherentes, repetitivas, vacías o contradictorias;

-un acendrado academí.c í.s cmo, consecuencia t.ambí.én del rompimiento de l,a-

unidad de teoría y practica, cuyas raíces las encontramos en la falta de integra·-
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ción de la teoríe., lo que muchas veces equive.lía a incurrir en un burdo metodolo-

gismo;

-asimismo, y efecto t.ambí.én del academicismo mencionado, la implementación

irreflexiva del Taller repercutió en una insuficiente instrumentalización de sus-

nuevos planteamientos teóricos 1 lo que en todo caso vino a profundizar aún más la

separaci6n entre la t~oira y la práctica;

-y finalmente, .esta sit~';;'ción contribuyó grandemente a que en Costa Rica--

en general, y ven el C.U.R.O. en part.icular, se repitieran los errores cometidos -

en otras latitude3 en la implementación de la Hetoclología de Taller, pues laaceE

tación acrítica de algunos modelos coadyuvó a la reproducción de numerosas fallas.

Tal comose ha querido Ll.cvar a la práctica en nuestro medio, la Metodología

de Taller ha t.opado con serias dificui tades de índole socioeconómica entre las" -

que merecen citarse las siguientes:

-·tanto la Rcconcep·tualización como(;1 Taller han llegado a un punto muer+

to en la medida en que la mayoría de nuestras institucicnes, principal mercado de

trabajo. para los t.rabaj adores sociales, no permi ten su práctica, lo cual viene a

agravar las dí.f.i.cu.Lt.ade s ya mencí.onadas,

-la posici5n s~cial de los estudiantes, en la que confluyen su extracción

de clase, su formación y su situación soci.ooconómí.ca , ha determinado la poca int~

gración en el proct:So pedaqóqi.co, lo cual ó:;e he vist:o reflejado en un empobreci--

miento de la .impl omerrt.ací.ón doL 'l'aller en su conjunto;

-el precario presupueste con que se ha dotado a las unidades académicas -

que tienen a su cargo la f'o.rmaci.ónde t.zabaj adorc s socie.les les ha significado-

severas limitaciones de recursos en general; humanos en particular, lo que compre.2

siblemente ha .impuest.ograndes restricciones a.l desarrollo de la Metodologíacle Ta

ller.

Sin emnarqo, el balance final que arrcja nuestra investigación no es necesa-
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zi.ament.e negativo. Un detenido análisis de nue stro trabajo nos reve La diversos

indicios que apuntan a una superación de much as de las limitaciones a que hemos

hecho referencia. Particularment2 dos hechos son sumamente significativos, a -

saber:

-que 21 Taller, con sus ocho años de madurez en nuestro país, empieza a

dar muestras claras de un acelerado desarrollo, en especial en lo que se refie-

re a una mayor definición de su marco t.cór í.co , así como también de sus límites

y posibilidades; algunas de las últimas tesis de graduación, publicaciones, así

como el presente estudio, lo demuestran claramente; y

-que la implementación de la Metodología de Taller en Costa Rica ha de-

sarrollado nuevas modalidades que posibilitan una mayor realización de los pos-

tulados del Taller, particularmente en lo referido a la integración de la fase-

de énfasis teórico y la fase de énfasis práctico.

Teniendo presente los objetivos de esta investigación, no podemos esperar

como simples espectadores que 13 práctica desarrolle la r·1etcdología de Taller -

en nuestras unidades académicas. Si este trabajo pretende ser un esfuerzo por

puntualizar las limi t.aci.ones , des t.acer los valores e intentar una sistematiza--

ción de los postulados esenciales del ~raller, estamos ante el ineludible deber

de plantear algunas directrices que contribuyan al logro df:~nuestros objetivos,

y de ahí la razón de ser de nuestras recomendaciones.



VII I.- RECOMENDACIONES

Si bien estas recomendaciones pueden parecer sumamente generales, lo son por

dos razones importantes: en primer lugar, porque una mayor particularización nos

llevaría a redundar en mucho de lo ya expuesto en pág~n~s anteriores, y en segun-

do lugar, porque estas recomendaciones no as~iran a ser otra cosa queorientacio-

nes generales sugeridas a diferentes unidades académicas que operan en condicio--
- "1

nes 'disímiles, y una mayor particularización afectaría ciertamente su-extensión.

Es por esto que las presentes recomendaciones no pueden separarse de las .concLu->

siones de este mismo trabajo, pues lo contrario las haría parecer arbitrarias y
unilaterales.

A partir de lo estudiado se podrá fácilmente apreciar que la Metodología de

Taller aún no se ha desarrollado en muchos aspectos esenciales y, conseouentemen-

te, aún no ha producido los frutos que de ella se esperaban. Es ,por este mo t.Lvo-

que primeramente recomendamos a las autoridades competentes continuar con la im--

plementación de la Metodología de Taller en.las unidades académicas que tienen a

su cargo la formación de los trabajadores" socLaLes 1 mas no en la forma acrítica y

acientífica en que se ha hecho hasta el momento, sino mediante un previo análisis

que rescate lo esencial de la metodología de entre todos aquellos elementos ideo-

lógicos que la rodearon desde su surgimiento como.consecuencia de las condiciones

que determinaron su aparición, así como también una.estricta y necesaria operaci~

nali~ación que haga de ella una metodolo9ía viable para nuestras unidades académ~

cas e instituciones, tarea que hasta la fecha ha sido relegada por un.innecesario

dogmatismo y un persistente metodologismo. Para emprender dicho cometido se re--

quiere lo siguiente:

-sistematizar¡ publicar e inte~cambiar to~as aquellas experiencias que-

se realicen con la t1etodología de Taller, pues eLl.o contrj,.).::miráal ariálisisde to-
.:
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dos aquellos aspectos amblgUbs';;~indéfinidos o polémicos de dicha metodología. Co-

mo ya quedó dd ch.», la falta de sistematizaciones y publicaciones sobre temas esp~

cíficos de la Metodología, fue una de las mayores limitaciones con que tuvimos

que contar~para'la realizabi6n:de este estudio;

-realizar un seminario de docentes" es cudd.ant.es y egresados con el fin de

conocer, estudiar y evaluar las diferentes actividades, realizaciones y modalida-

des de la Metodología de Taller, todo ello con el objetivo no solo de corregir

las deficiencias en el proceso pedagógico, sino también el de aprovechar los apo~

tes que los egresados puedan brindar desde la,perspectiva de su práctica profesi,<2.

nal;.

-propiciar el análisis de las diferentes teorías sociales con los estudi~

tes, no solo para brindarlé al futuro profesional importantes crit8rios de cornpa-

ración y evaluación, sinoti:unbién como un valioso medio para combatir toda forma-o

de dogmatismo y eclecticismo;

-buscar los medios' óptimos para dar a conocer a los nuevos docentes los -

lineamientos esenciales de la Metodología de Taller, así como para lograr una ho-

mogenización teóricasatisfactori'a que garantice la unidad, la coherencia y la

continuidad del proceso pedagógico, lo cualcoadyuvará en la consecusi5n de los -

mejores resultados en la aplicación de la M,~tpc101ogía.

Por otra parte, las conclusiones del presente trabajo nos llevan a recomen--

dar el fortalecim'iento de la úwestigación y La acción social, mas no come; eLemen

tos dispersos producto de las diferentes circunstancias como 10 han sido hasta el

momento, sino como momentos; de un proceso glQj;)alque sin alguno de ellos no pasa-

ría de ser un proceso mutilado y, por ende, unilateral. La investigación y la ac

ción social deben integrarse, junto a la doci3ncia; en una unidad dialGctica que -

permita el recíproco enriquecimiento, y no como eS el caso de la aplicación actual

de la MetodOlogía, en la cual permanecen ais1.ados y cuasiestáticos, con lo que se-
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ven condcnauos a un lamentable anacronismo.

La falta ,~e una definición del perfil del estudiante y del profesional fre-

cuentemente es causa de graves confusiones e inconsistencias, particularmente en

el proceso pedagógico, en el que la participación activa del estudiante es esen-

cial ~ la Metodología. Del mismo modo, es importante la valoración de los apor-

tes que los egresados pueden ofrecer en la definición recor:\endada, pues frecuen-

temente se incurre enerrores academicistas que contribuyen a perder de vista

las circunstancias concretas en que tendrá el estudiante que desempeñarse como

profesional.

Finalmente, aunque por ello no menos Lmpor tant.e, pero sí consecuencia de las

recornendacic-nes pxe codent.es , es preciso destacar la noce sLddd de elaborar algunas

normas específicils que ayuden a determinar más apropiadamente las cargas académ.:!:.

cas de todos los docentes que participen en la implementación ee la Metoeología-

de Taller, de manera que les sea posible ne sólo integrarse al trabajo interdis-

ciplinario que la I"ietodología exige en la docenc í e , la investigación y la acción

social, sino también participar en el proceso pedagógico junto a los otros docen

tes, los estudiantes y los sectores popularQs, como lo exigen los postulados bá-

sicos del Taller, a la vez que dicha circunsteJlcia contribuirá a conservar la in

tegración de la teoría con la práctica.

Aunque nuestra intención ha sido la de detallar las recomendaciones más im-

portantes para sacar a la Metodología de Taller 'Jel estancamiento y la f rus t.r-a+-

ción en que se halla sumida, no dudamos que de la lectura y el estudio de nues--

tro informe podrán obtenerse muchas y nuevas enseñanzas. En este sentido, nues-

tro trabajo ha querido ser más bien el fin de un comienzo que el comienzo de un

fin.



. "

( 1) El Taller se oonc íbe como un proceso pedagógico. integral que, a partir de
la unidad de teoría y práttica, busca ponerse al servicio de 10::3 intere-·
SBS de 1DS grupos sociales populares.

( 2) CEN'l'ROUNIVEH5ITARIODE OCCIDENTE: Plan de desarrollo del CentroUniver
sitario de Occidente 1979·-1985, Tomo III,Sél.nRamón: f;~~1imeografiada,
1978, p. V-16.

( 3) :9. Ln1i\~ !:..l2..istemologf~ del Trabaja Social, Buenos Aí res . Human i.t.as ,
1975, pp. 51-78.

4 Tr.·.~J:.:a~§.:~c:~~l: Ideolog~51 ~ ~nétodo, Buenos Aires: ECRO,1976 ; pp. 12 Y
16.

6;} B •. LIMA; Op. c.í t.; , pp. 71-77.

7 ) '1'. QUIROS MARTIN.: '"El Movimiento de. Reconceptualizai:::ión en Arrtérica Lati-
na" en Desafío ~.!..se~'Vicío Social, Búeúos Aires:,. Human.it as , 1976, pp.
110-111 .

( 8 ) Cf. G. PIERRE CHARLES: "Teo rf a de la
y conocimiento de la realidad social
Teo:::.fE:.d(," l~. 9.5'Jl.enc1<:nc:1:.~..: San José:

dependenc i a , 'I'eoría del imperialismo
latinoamericana" en'Debates sobre la
EDUd-'1~1979, p. 33-6~.

( 9) o. IANNI: "La dependencia ast ruct.ur a L" en Ilffiérica Latina: Dependencia 'L
§.~d~::>a"'E~.!..10, San José, EDUCA"1975, p. 83

(10) Casi sin excepción, en las obras de profesionales en Trabajo Social cita-
das aquí, este hecho es evidente.

(11) Uni versidad, BU,rguesíe. y. }?roletariado, México: Ediciones de cultura pop:!.
lar, 1976, p. 124.

( 12 Cf , D. P¡'\LMA:
Buenos Aires:

La Reconceptualización:
ECRO,. 1977-

una Búsqueda ~ l:unérica Latina, -

.U4, ) -:r ~ . FREIllli! "El rol c.el trabajador social en el prcceso de cambio", Hoy _
en' Servicio Social ,No. 16•...17 Cabril-rn!Ó'.yo·de 1969.), p,P. 89-104 •

. --1'" -----.- ~-.--

. , .( 1,5' E o A!\1DER EGG ~
p. 64.

.Fo~~ión· para el Trabajo. Social, Buenos Aires:
, .'

ECRO, 1975,

(16) T. QUIROS MARTIN~ Op , cit., p. 114.



86

17) Cf. No. DE BARROS, J. GISSI y otros: El Taller: Integración de Teoría-
_'L Práctical Buenos Aires: -.Human í. tas Q 1977, p. 5.

18) L. GUZMAN STEIN: El Taller, San José: Editorial Trabajo Social, 1978,'-
pp. 15-25.

(19) Paré< algunas escuelas el Taller es una metodoL:)gía aplicada exclusiva--~
mente en actividades prácticas Q de trabajo de campo~,para otras- el '1'a--

•• J." .ller es una metodología que conjuga CUl~SOs pr i.nc.í.pe.Lment;e teóricos con--
actividades pr&cticas.

(20) T. PORZECANSKI: "keconcept.ue Lí zec.í.óm la apertura hacia nuevos caminos
y procesos 11 en Desafío al Servicio Social., Buenos Aires: Humani tas, 1976
p. 259.

21) D.'PAW,i,; o.p. cit., p. 25.

22) "y como siempre •.. a la vanguardia", Crónica del V Seminario Regional La-
tinoamericano de Servicio .Social, Cochabamba, julio de 1970; Hoy ~ Servi
do Social, Nó. , 9 (enero-marzo 1971), p. 70.-- - --

23) E. CARBO DE 'ROElJERy otros: "El replanteamiento del Trabajo Social en la
Universidad. liiayor d~"San Marcos"en Compendio. sobre la reestructuración -
de la Carrel."a:dé .'!:rabaj~Social, Buenos Ai res ~ ECRO-,-19'73, p. 74 . -

(24) 111 Seminario de ALAESS: "Conclusiones y recomendaciones: La Conceptua-
lización de L Trabajo Social", Edición Mimeografiada, s.1., 1971, p. 3.

25) Ibid., p. 1.

26) E. CARB.o DE ROEDER y otros: Opa cit., pp. 79-80

27)' B. LlMA~ -Op.· cit. I pp. 79-'86.

28) Ibid., p. 72

29) Ibid., p. 88

30) Ibid., p. 75

31) "A diez años de ..." en Désafío ál Servicio Social, Buenos Aires: Humani
tas, 1976, p. 233.

32) Ibid. 1 p. 234-235.

33) T. QUIROS MARTIN: Opa cit., pp. 120-123.
El hecho de afirmar la posibilidad de rescatar algunos elementos metodoló·-
gicos valiosos no nos convierte en eclecticos, pues dicha apreciación la-
hacemos desde una posición clarrouente científica, la cual es la que nos
permite vislumbrar la posibilidad df~ rescatar algunos elementos metodológi
COSo Debemos recordar que el ecléctico reúne diversos elementos de dife=-
rentes sistemas filosóficos sin excluir las incoherencias y las contradic-·
ciones lógicas, todo ello de una forma mecánica, así como tatTtbiéndicho su



jeto carece de una posición que podamos llamar propia. Cf. Marxistisch-
Leninistisches Worterbuch der Philosophie, Hamburg: Rowohlt Taschenbuch
Verlag, 1975, pág. 304" -- ------

34) D. PALMA: Op. cit., pp. 95-102.

35) Ibid., pp. 102-110.

36) Ibid., pp. 99-100 Y 107.

37) T. QUIROS HARTIN: Op. cit., pp. 124-125.

38) Cf. L. LI1'1A: "Marchas y contramarchas del Trabajo Social: Repasando la
Reconceptualizacion", Acción crítica, No. 6, diciembre de 1979, pp. 25-
31.

(39) J. HOJICA.MAR'rINEZ: "Proceso histórico y Trabajo Social en América Lati
na", 8-cción ::ri!ic~, No. 2, julio de 1977, p. 13.

( 40) L. GUZMAN,L. MEJIA Y K. JIMENEZ: "Proposiciones para una reformulación
del Plan de Acción de la Escuela de Trab.ajo Social", Ed. Mimeografiada,-
San José, IV Seminario Latinoamericano de ALAESS, 1974, p. 1.

(41) Cf. S. BODENHEIMERy otros: La inversión extranjera en Centroamérica,
San José: EDUCA, 1975, p. 362:

42) Ibid., p. 26.

43) En relación a la superpoblación relativa se encuentra que: "La acumula-
ción capitalista produce constantemente, en proporción a su intensidad y
a su extensión, una población obrera excesiva para las necesidades medias
de explotación del capital, es decir una población obrera remanente o s~
bzant e " < Carlos Marx, ~! Capit~!, México: Fondo de Cultura Económica,
1976, Turno 1, p. 533.
P. CAMPANARIOY E" RICHTER: "Superpoblación capitalista en América Lati-
na", Estudios Sociales Centroameric.anos, San José, setiembre-diciembre
1974, año I.LI, No. 9, pp. 40--41.

(44) ESCUELADE 'I'RABAJOSOCIAL: "Plan de Acción de la Escuela de 'l'rabajo So'--
cial", San José: Ed. rnimeografiada, 1976, pp. 40-41.

(45) Cf , J. ROVIRAy L.A. UGALDE: Centro Universitario Regional de Sa.!!,Ramón.'
San José: Oficina de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, 1973,
pp. 11-13.

(46) ASMIDLEI,UNIVERSITARIA: Acuerdos defini.tivos originados en el .!!I Congre
~o Urrí.ve r si.t a r i.o ]2.21.:-1972, San José: Oficina de Publicaciones de la Uni
versidad de Costa Rica, 1973, p. 5.

47) Ibid. r p. 2.

48) CENTROUNIVERSITAHIODE OCCIDENTE: .Reglamento, Cap. 1, Art. 1, Inciso C,
San Ramon. Servicio de Publicaciones del Centro Universitario de Occiden--
te, 1978, p. 1.
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APENDICES·

*Con excepción del Apéndice No. 1 todos los demás apéndices son transcrip-
ciones textuales de los diferentes planes de estudio que ha tenido la Ca-
rrera de Trabajo Social del Centro Regional de Occidente, razón por la
cual no hemos creído adecuado introducir ningún cambio de tipo formal.



APENDICE No. 1
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

En vista de que la presente investigación tenía entre sus objetivos los ~

de sistematizar la experiencia de Taller en el C.UoOo y seña:lat'sus aportes, y'

dificultades en la formación de trabajadores sociales, se diseñó un sistema de

trabajo que permitiera u~a síntesis crítica de este proceso.' En el transcurso

de la Lnve st í.qac í.Sn fue necesario complementar el procedimiento indicado en el

proyectO original (1) con otras actividades apropiadas para una reflexión auto

crítica en La conducción dela metodología en San Ramón. El resultado .de es--

tas actividades hapermit.ido ahondar en problemas t.eó r.i.co-metiodo Lóqtí.cos .de la

concepción de Taller o Este ..análisis, sumado al esfuerzo de no abstraer el ca-

SO de San Ramón de sus raíces históricas en la reconceptualización del Trabajo

Social -movimiento de repercusión latinoamericana- y de las condiciones intra-

y extrauniversitarias existentes en Costa Rica en la primera mitad de los años

setenta; se convirtió en marco de referencia para la investigacióh~

La investigación se inició con una recopilación bibliográfica de trabajos

sobre la Metodología de Taller, preparados a nivel latinoamericano y costarri-

cense. Ante la escasez de infonnación sobre el t.ema , se procuró establecer r~
xos por correspondencia con varias universidades latinoamericanas y organismos

internacionales (2) que! o bien se sabía de su experiencia con esta metodolOJía¡

o bien se creía que hubieran tenido modelos pedagógicos similares. Desafortu-

nadamente nO'hubo respuesta a nuestra solicitud de materiales preparados pqr -

las estuelas sobre el tema, con una sola excepción_. ' '

El estudio de documentos nos llevó a reunir bastante material preparado o

'compilado por pro.fesores de la Carrera disperso en archivos, eula Oficina de

Publicaciones del C.U,.O. oen manos de algunos docentes, investigadores y otras
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..ipersonas. De casi todas estas fuentes bibliográficas se prepararon análisis de

contenido con la ayuda de una pauta diseñada por el equipo interdisciplinario -

(Instrumento No. 1). Las publicaciones recolectadas tocaban diversos temas de

interés para la Carrera pero no siempre se referían a la Metodología de Taller-

o su implementación. De ahí que la pauta fuera de utilidad en tanto permitía -

seleccionar y o~denar información de interés, aunque no todos los documentos

contuvieran datos que abarcaran todas las categorías contempladas en la pauta.

Otro grupo de documentos estudiados provino de las visitas realizadas a al

gunas unidades acadé~icasde la Universidad de Costa Rica y de la Universidad ~

Nacional Autónoma ;J2araconocer' su metodología de enseñanza-aprendizaje. Estps- '".'

,
materiales también se sometieron a un análisis de contenido conforme a la pauta

mencionada. También cabe, mencionar que el equipo de profesores, por su carác--

ter interdisciplinario, juzgÓ importante consultar obras sobre el Trabajo Social,

Educación, et.c , , cuyo apo rt.e penni tía 'sentar una base común para la apreciación

de la MetodOlogía de Taller.

Los criterios de selección de unidades académicas, cuya visita se creyó im

portante antes de entrar al trabajo de campo con otras unidades aaadémicas que-

emplearan el taller, fueron similares a: los que se emplearon al intentar esta--

blecer correspondencia con universidades latinoamericanas. En esta primera s,Ef-:.'_,

lección de unidades académicas se le hizo una entrevista no estructurada (ver -

Instrumento No. 2) a'un docente de la Escuela de Psicología, a uno de la Escuela

de Arquitectura y a dos del Centro de Docencia Universitaria (CEDUN), todos de

unidades académicas de la Universidad de Costa Rica. También se estableció con

tacto con un docente de la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPP~) -

de la Universidad Nacional Autónoma. Como resultado de esta actividad se corro,

boró que no sólo en Trabaj'oSocial se habían presentado nuevas corrientes peda-

gógicas, sino que en otras disciplinas habían existido experiencias similares -
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"con las particularidades propias de cada caso. Por otro lado, se consideró que

ahondar en el estudio de met6dologías de otras disciplinas requería en sí de

otro proyecto de investigación, pues el tema, además de interesante, es demasia

do amplio.

La faae de- trabajo de campo con unidades académicas de Trabajo sdfi21l con-

experiencia en Taller presentó una variación, pues las ent.rev.ist.asva ipob Lac.í.o->

nes docentes' y estudiantes se susti t.uyeron vpor cuestionarios. "ta razón princi-

pal para el cambio fue el'atraso que sufrió el proyecto al realizar iargas se--

siones de estudio de algunas fuentes bibliográficas y de autocrítica sobre la -

labor realizada por la Carrera de Trabajo soc í é í., A pesar de este inconvenien-

te hay consenso en el equipo de que sin estas discusiones y lecturas se hubiera

desarrollado la investigación sin descubrir los problemas fundamentales en la -

concepción e implementación de la Metodología de Taller.

Para efectuar el trabajo de campo se tomar6nlas tres carreras de Trabajo-

Social que funcionan en 'los Centros Universitarios Regionales de Occidente, Gua

nacaste y del Atlántico, además de la Escuela de Trabajo Social (ETS} de la Se-

de Central "Rodrigo Pacio". En estos lugares se distinguieron dos 'poblaciones

principales. La primera est.uvo compuesta por personas que tuvieron par t.íc í.pa->

ción directa en la MetOdología de Taller o bien que jugaron un papel de precur-

sores de la metodología por sus ideas, aportes o su presencia en la'ETS durante

la gestación del Taller (3). La segunda: poblaciónestúvo formada por personas

que habían concluído el Taller III B o su equivalente y estudiantes qUé en 1980

se encontraban cursando el Taller III B.

Del universo de docentes, se preparó una lista que incluyera "precursores"

o profesores de .La ETS v de los Centros y de la EPPS. Luego se seLecc.í.onó no alea-

toriamente por medio de un índice (4) a veinte personas. El índice seconstru-

yó al fijar criterios significativos para los propósitos de la investigación y
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'al otorgarles un valor numérico. Se tomó en consideración para confeccionar

el índice el ciempo de vinculación con lp,'ETS, los Centros o la EPPS, 81 tipo

de vinculación (como coordinador o director de la unidad académica, Gomo do--

cente de Trabajo Social o de otras d.isci.pl.tnas ) r la «xpecí.encí.c con ot.ras me-

todologías o con la Metodología de Taller en dos o,más unidades"yel t~po de

publicaciones prepe.radas sobre el Taller o temas afines. A esa muestra de

ve i.nt.opersonas se le hicieron algunas sustituciones y ad.í.ci.one s a.fin de que

los centros regionales estuvieran mejor representados en la muestx;a final. C~

mo la mayoría de 10[; docentes de centros Yf,"gionah.:stienen pocos añosqe tra-

bajo y no han producido publicaciones sob re el tema y afines, su puntaje era--

bajo en la mayoría de los casos. Intencionadamente, entonces, se proced~ó a

completar la muestra de veinte, la cual llegó a veintidós.

Para extraer una mue st.ra aleatoria estratificada de la segunda población

nos basamos en el procedimiento indicado por Sie.rraBrélvo (5). El universo -

en este caso estaba conípuest.opor trescientos veintitrés pe rsorias y la muestra

elegida que permitiera trabaj er con un margen de error de cinco y con un nivel

de confianza de noventa y siete punto cinco (97.5), sería de ciento noventa y

seis (196). Esta muestra se ost rat.Lf i.có proporcionalmente según una subdivi-

sión del universo en das subpoblaciones. Los "egresados" (6), o sea" los que

habían concluido el Taller 111 B o su equivalente constituían un sesenta y

siete por ciento (67%) del universo y los estudiantes del Taller IIr B de

1980 un treinta y tres por ciento (33%) .. Las cantidades absolutas correspon-

dientes se volvieron a estratificar.'proporcionalmente a la población de cada

Centro Regional y la ,ETS (ver Cuadro No. 1). De esta manera le correspondió-

a cada unidad académica una representación proporcional en la mucstr:;).(ver --

Cuadro'No. 2).



CUADRO No. 1

FRECUENCIAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS DE ESTRATOS Y SUBPOBLi1CIONES- -- - --------------
EN MUESTRA DE SEGUN'Oi\POBLACION- -

Universo

Frecuencia re-
lativa de sub-
poblaciones.

¡'luestracorres-
pondiente d~ ea
da suhpoblació;.

Frecuencia re-
lativa de cada
u. académica:-
en subpoblación.

Nuestra c'orres-
pondiente a ca-
da estrato de -
subpÓblación.

"Egresados"

Subtotal

112 51% 67
70 32% 42
19 99ó 12
17 8% 10

218 67% 131 100% 131..

,

E.T.S.
C.U.R.O.
C.D.R,G.
C.U.R.A.

Estudiantes

Taller III B
'1980 (#)

E;'r.s.
C.U.R.O.
e.U.R.G.

Subtotal

TOTAL

(#) En el C.U.R.A. no hubo un Taller II! B en 1980.
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CUADRO No. 2

DISTRIBUCION DEL UNIVERSO Y DE LA MUESTRA

SEGUN UNIDAD ACADEMICA

UNIDAD ACADEHICA UNIVERSO HUESTRA

E.T.S. 181 110

C.U.R.O. 81 58

C.U.R.G. 44 18

e.U.R.A. 17 10

TO'l'ALES 323 ,196

A la población de docentes se le hizo llegar- un cuestionario que no fue-

igual en todos los casos. Para las personas cuya experiencia con el Taller se

reducía a una unidad académica se envió el oues t í.onazí.o tipo A (ver Instrumetno

No. 3); a las que habían trabajado en dos o más unidades académicas con el Taller

ller se les adjuntó una serie de preguntas en el cuestionario t:ipoA 1 (ver Ins-

trumento No. 4). Algunos de los docentes de la E,P.P.S. recibieron el cuestio

nario tipo B, similar al cuestionario tipo A gero adecuado a su unidad académi

ca (ver Lns t.zumerrt.o No. 5), mientras q~le por otra parte, otros docentes de la

misma unidad académica con experiencia en el Taller recibieron algunas pz'equn-:

tas adicionales sobre dicha metodología, constituyendo este el cuestionario ti

po Bi (ver Instrumento No. 6). Finalmente, a una persona se le envió los cues

tionarios tipo A y tipo B, pues ella había laborado tanto en la E.P.P.S. como

en una unidad academica de la Universidad de Costa Rica que trabaja con la Me-

todología de Taller.
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Desafortunadamente, la respuesta. a los cuestionarios no fue la deseada,-

pues en aLqune s unidades académicas f ueron ignorados (ver Cuadro No. 3). 'I'am

bi~n se presentaron problemas para obtener los cuestionarios respondidos por-

aquellas personas que se encontraban fuera del país.

CUADRO No. 3

RESPUEST.~ DE Li\ POBU'.CION DOCENTE TI. LOS CUES-

TIONARIOS POR UNIDAD ACADEdICA*

UNIDAD ACADEMICA

Otros*** 2 2

SIN RESPONDER

4-

( 1) **

2 ( 1 )

O

·1 (1)

O

._-----
11

ENVIl.,.DOS RESPONDIDOS

E.T.S. 6 2

e.U.R.O. 6 5

C.U.R.G. 3

C.U.R.l\.

E.P.P.S. 4 1)

r.rO'rr,LES 22 '1 1

* hl docente se le ubicó en la unidad acaaémica en que labora en la actua
lidad.

** Los números entre paréntesis corresponden a las personas que se encuen-
tran fuera del país.

*** Estas personas laboraron hace algunos años en una o más unidades acadé-
micas en que se empleaba la Ite t.odol.oqIa de ',raller.

La respuesta insuficiente de los cuestionarios enviados es atribuible a

diversos motivos, entre los cuales los más importantes son: la extensión de~

los cuestionarios, la cual exigía de los docentes una porción consider3ble -
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de tiempo; el carácter gc.n0ral o ambiguo de algunas de las preguntas o puntos

del cuestiona): i.o : la variedad de t.ernas, que en la mayoría de los casos exigía-

que los docentes sist.emat.izaran sus experiencias académicas o profesionales y

que incluso. en algunos casos al mcnos . se abocarán al estudio de algunas cue~

tiones escasamente conoc í das ro comprendidas; y finalmente, el poco tiempo dis

ponible para la respuesta de los cuüstioDé1rios, debido fundamentalmente a la

dificultad para localizar a algunos de los destinatarios de los documentos.

En lo concerniente a la segunda población, se p.reserrt.a.ron muchas d í.f í.cul

tades para ub i car a los .2gresados, pues un buen número se encontraba laboran-

do en instituciones localizadas en zonas alejadas del Valle Central, desde

Ciudad Neilly hasta Nicoya y San (:arlos (ver mapa). El equipo de investigad9..

res debi6 viajar a Guanacaste para entregar y recoger los cuestionarios, y ea

da profesor se desplaz6 a diversos lugares solo o con algún compa.ñero para

continuar con esta labor. La recolccci6n de cuestionarios tampoco fue fácil,

pues a pesar de la insistencia de los responsables, algunas personas no se

preocuparon por enviarlo por correo o como sc';:les había indicado.

Con los grupos de estudiantes que act.ua lrnent;e cursan el Tall.:=rlIT El ¡ la

t.area fue menos difícil, él exccpc í.ón del grupa de la Escuela de 'l'ri'lbajoSocial

de la Sede Central. El cuadro No. 4 resume la situación.
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cu;mRO No. .-:1

RESPUESTAS DE "EGRESADOS" y ESTUDIANTES DE TALLER III B-

1980 A LOS CUESTIONARIOS POR UNIDAD ACADEMICA---- ~ --- --------------

UNIDAD ACADEMICA ENVIADOS RESPONDIDOS * NO RESPONDIDOS

43 2í 22

67 50 17

6 6 O

42 12 O

16 16 O

12 9 3

10 10 O

196 154 42

Taller 111 B E.T.S.

"Egresados" E.rl'.S'.'

Tall,er TII B e.U.R.O.

"Egresados" C.U.R,O.

Taller 111 B C.U.R.G.

"Egresados" c. u "RJ~_

"Egresados" C"U.R.A,

TOTALES

* Supone el empleo de sustitutos en todos los casos menos en el 'l'aller 111 B

del C.U.R.O.

Después de un exhaustivo aná l í.s í.s del trabajo d0' campo realizado, el equi-

po de investigadores decidió centrar eLvpr esent.e estudio en la implementación

de la Hetodología de Taller en el C.U.R~O; -,excluyendo a las restantes uni.da-v-

des académicas por las siguientes rpzones:

1. El hecho de que un elevado número de estudiantes de 'l'aller 111 B de -

la E.T.S. no hubiesen respondido los cuestionarios que les fueron enviados (ver

Cuadro No. 4)) hacía que ~l, margen de error propuesto aumentara y que el niv(ü

de confianza disminuyera. Con los"egresados" se presentaba una situación aná-

Loqa, aunque en ningún momentode manera tan grave. Todo esto reducía nuestras

fuentes a algunos documentos y a unos pocos cuestionarios respondidos por do--
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centes (ver Cuadro No. 3).

2. si bi.on es cierto que el t.raba jo de campo en las otras un i.dados acad§.

micas (C.U.RoG. y C.U.R.l:'.) se completó de manez a satisfactoria, en r ca Lí.dad -

esa era la única fuente con que contábamos de la implementaciónde la Hetodolo

gía de Taller en dichas unidades, ya que la obtenida de otras fuentes era irre

levante, particularmente la que (~sperábamos de: pr ecur sore s y docent.e s (ver Cua

dro No. 3), dsí como de fU0ntes documentales" con lo que veíamos limitadas

nuestras posibilidades de estudio y de análisis.

Todo lo apuntado contribuyó a que,. contrariamente a lo deseado en un pri.!:.

cipio, tuviéramos que concentrar nuestros esfuerzos al estudio d8 la Netodolo-

gía de Taller en el C"U~R.Oog puo s era de esta unidad académ i ca sobre la que .-

poseíamos una buena cantidad de datos y d", información. Sin emba rqo , no pode··

mos negar que la información obtenida sobr e las otras unidades académicas fue

un elemento .impor t ant;e que co adyuvó a que ob t.uv í.é ranro s un conoc:imiento más aca

bada y más crítico de nuestro objeto de e s t.udí.o s la l'1etodología de Taller en

el Centro Universitario Regional de Occidente.

NOTAS

(1) G. i'10R.4 BURGOSy otros; :Estudio sobre la Metodología de Taller, Proyecto
presentado a consideracióñ de la Vicerrectoría de -Invest"igación, Universi
dad de Costa Rica, 1978.

(2) Entre ot.ros , procuramos establecer correspondencia con la Sección de Tra-
bajo Social de la Universidad Católica de Perú, con el Centro de Estudios
sobre la i'1etodología de Investigación-Acción del CELATS, con la Escuela -
de 'l'rabajo Social de la Universidad Autónoma de Honduras y algunas otras-
universidades sudamericanas, entre ellas la de Ecuador. Desaf or t.unadamen
te solamente recibimos respuesta del CELA'I'S,por lo que la Lnformac í.ón s~
bre la implement:ación de la ['1etodología do Taller en otros países latinoa
mericanos que llegamos a obtener fue muy reducida.

(3) Además se incluyeron docentes de la EPPS por considerar qU0 de todas
unidades acad~micas visitadas, era aquí donde los profesores tenian
nocimiento más claro de la i.vletodología de Taller en Trabajo Social.

las
un co
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(4) R. MAYNTZ y otros: Introducción a los métodos de la Sociología empírica,
Madrid: Alianza Editorial, 1975;-p~58-62.

(5) Técnicas de investigación social, Madrid: Paraninfo, 1976, pp. 93-104.

(6) Normalmente el término egresados se refiere a estudiantes que han concluí
do los cursos de licenciatura. Como aquí se emplea el término para refe~
rirse a personas que han concluído los cursos de bachillerato, se han co-
locado comillas para señalar esta particularidad.
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DISTRIBUCION DE EGRESAD,OS DE TRABAJO SOC:) AL;
_Ji

POR CANTON
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INSTRUMENTO ~o.1
, : 'J:;' ,

", -PAUTA PARA ANAL¡SIS PE, C~NTENIDO

1.- Universidad y sociedad

1.1. Realidad profesional del Trabajador Social
1.2. Rol profesional del Trabajador Social

'.-

2.- Relación teoría-práctica

2.1. Int,erdisciplinariedad en la teoría-práctica
2.1.1. Planificada
2.1.2. Espontánea

2.2. Interdisciplinariedad en la práctica~teoría
2.2.1. Planificada
2.2.2. Espontánea

3.- Proceso pedagógico

3.1. Relación entre la estructura organizativa y la curricular
3.1.1. Trabajo productivo
3.1.2. Trabajo organizativ.o
3.1.3. Trabajo institucional

3.2. Integración de los elementos pedagógicos (D-E-GP)

3.3. Ne'todología participativa
3.3.1. Supervisión
3.3.2. Evaluación

3.4. Investigación-acción
3.4.1. Supervisión
3.4.2. Evaluación
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INSTRUMENTO No, 2

PAUTA PARA ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA

1.- Antecedentes

1.1. Reconceptualización
1.2. Metodologías participativas
1.3. Tercer Congreso Universitario (Universidad-sociedad)

2.- Marco teórico

2.1. Marco teórico inicial
2.2. Marco teórico actual

3.- Relación t.eorí a-pr áct í.ca

3.1. Problemas teóricos
3.1.1. Problemas de integración
3.1.2. Problemas de formación docente

3.2. Problemas prácticos
3.2.1. Supervisiones
3.2.2. Recursos humanos y materiales
3.2.3. Integración de las instancias básicas

4.- Programación

4.1. Planes de estudio
4.2. Implementación de los planes de estudio

5.- Otros

5. 1. Método dialéct.ico
5.2. Papel de los intelectuales en las organizaciones populares

6.- Bibliografía
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1NSTRU:'iEl ITO do, .J

CUESTIONARIQ PAf{J1. DOCENTES DE UNA SOLi=, UNIDAD ACAuEMICA QUE

HlWh H1PLEMENTADO LA 11ETODOLOGIPl DE TALLER (A)

1.- Qué factores influyeron en el surgimiento de la Metodologí:1 de Taller)

Factores externos:
1.1. Sociedad latinoamericana
1.2. Univ-2rsidad latinoamericana

Factores internos:
1.3. Sociedad costarricense
1.4. Universidad costarricense

2.-- Cuál es el marco teórico en el que S0 2poya la Metodología de Talle~?

3. - Cómo está organizado, administrativa. y 3c('.démicamente; el Taller en su
unidad académica?

4.- Cuáles son las dificultades más notorias que ha tenido la Metodología-
en su funcionamiento en su unidad :lcadémica'?

5.- Cómo han sido superadas dichas dificultades o qUG :1lternativas propon-
dría Ud. IXlr:1super arLas?

6.- Qué papel ju~ga la relación teoría-prfictica en la Metodología de Taller
y cómo ha funcionado en su unidad académica?

7.- Qué importancia reviste la int~rdisciplinariedad en la Hetodología de -
Taller y cómo ha funcionado en su unidad académica','

8.- Qué Lrupo.rt.anc ia t.i.ene el trabajo con los grupos popu Lar-es en la Hetodo-
logía de T:üler y cómo se ha Ll.evadota cabo en su unidad académica?

9.- Qué recursos pedagógicos (supervisión, evaluación, investigación, ac-
ción, pedagogía participativa, ·etc.) utiliza su unid~d académica para -
desarrollar la l1etodología de TJ.ller y en qué forma hace uso de ellos'?

10.- En qué aspectos se distingue la Metodología de Taller de otras metodolo
gías?
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1NSTRUfillENTO .lo ¡t¡

CUESTIONARIO PARA DOCEN'l'ES DE DOS O MAS UNIDl.DES ACADEHICAS

aUE HAYI-\,NH1PLEMENTADO LA rmrrODOLOGIA DE 'rALLER (A 1)~... ----

I PARTE:

1.- Qué factores influyeron en'el surgimiento de la Netodología de Taller?

Factores externos:
1.1. Sociedad latinoamericana
1.2. Universidad latinoamericana

Factores internos:
1.3. Universidad costarricense
1.4. Sociedad costarricense

2.- Cuál es el marco teórico en el que se apoya la Netodología de Tallerl

3.- Cómo está organizado, administrativa y académicamente, el Taller en su uni-
dad académica'?

4.- cuáles son las dificultades más notorias que ha tenido la Hetodología en su
funcionamiento en su unidad académica?

5.- Cómo han sido superadas dichas dificultades o qué alternativas propondría ~
Ud. para super arLas>

6.- Qué papel juega la relación teoríil-práctica en la Metodolgoía de Taller y -
cómo ha funcionado en su unidad académica?

7.- Qué importancia reviste'la interdisciplinariedad en la Hetodología de Taller
y cómo ha funcionado en su unidad académica?

8.- Qué importancia tiene el trabajo con los grupos populares en la Hetodologíe.
de Taller. y cómo se ha llevado a cabo en su unidad académica.

9.- Qué recursos pedagógicos (supexvisiór¡, evaluación, Lnve s'tí.qac í.ón+acc í.ón , p2,.
dagoqía par tí.c.í.pat.Lva , et.c,) utiliza su unidad acadéruí.ca paz a desarrollar -,
la Metodología de Taller y en qué forma hace uso de ellos?

10.- En qué asp€ctos se distingue la Metodología de Tilller de otras metodologías?

1 I PAH.'rE : (Para aquellas personas que hayan colaborado con más de una unidad
académica en la que se emplee la ,Metodología de Taller'?

1.- Indique en qué unidades aCildéulicasha colaborado Ud. y el 'período en que lo
ha hecho.
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2.- Qué diferencias fundamentales ha podido Ud. observar en la concepción de-
la Metodología de rraller que prevalece en cada una de las unidades acadé-
micas con las que Ud. ha colaborado?

3.- Qué diferencias fundamentales ha podido Ud. observar en la implementación
de la Metodología de Taller en cada una de las unidades académicas con
las que Ud. ha colaborado?

4.- Cuál de las alternativas arriba mencionadas por Ud. es la m5s adecuada p~
ra lograr los objetivos del Trabajo Social?
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INSTRUMENTO ~o, 5
CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE LA ESCUELA DE PROMOCION y

PLANIFICACION SOCIAL (E)

1.- Qué factores influyeronen el surgimiento de la metodología que se desarro-
lla en la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS) de la UNA?

Factores externos:
1.1. Sociedad latinoamericana
1.2. Universidad latinoamericana

Factores internos~
1.3. Sociedad costarricense
1.4. Universidad costarricense

2.- Cu~l es el marco teórico en el que se apoya la metodología de la EPPS?

3.- Cómo est~ organizada, administrativ~ y académicamente, l~ EPPS?

4.- Cu~les han sido las dificultades
emp:eada en la EPPS?

..mas notorias que ha tenido la metodología

5.'- Cómo han sido superadas dichas dificultades o qué alternat.ivas propondría-
Ud. para superarlas?

6.- Qué papel juega la relación teoría'-prácticCi en la metodología de la EPPS '?

7.- Qué importancia reviste la interdisciplinariedad en la metodología de la
EPPS y cómo ha funcionado en su implem0ntación?

8.- Qué importancia tiene el trabajo con los grupos populares en la metodolo-
gía de la EPPS y cómo se ha llevado a cabo'?

9.- Qué recursos pedagógicos (supervisión, evaluación, investigación-acción,-
pedagogía participativa, etc.) 'utiliza la EPPS para desarrollar su metodo
logí~ y en qué forma hace uso de ellos¡

10.- En qué aspectos se distingue la metodología de la EPPS de otras metodolo-
gías empleadas en la formación de promotores sociales o trabajadores so--
ciales (por ejemplo; la Hetodología de Taller) '?
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INSTRUMENTO ~O, ci

CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE LA ESCUELA DE PLANIFICACION y

PROHQCION SOCIAL Y UHA UNIDAD ACADEHICA QUE HAYA H1PLEI'lENTADOLA----'--'-- ~-'---'-:;;,. - -- --- -- ":-~:'="';;:';'::'"'---;""

METODQLOGIA DE TALLER (Bl)

1 PARTE:

1.- Qug factores influyeron en el surgimiento de la metodología que se desarro-
lla en la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS) de la UNA?

Factores externos:
1.1. Sociedad Latinoamericana
1.2. Universidad Latinoamericana

Factores internos:

1.3. Sociedad Costarricense
1.4. Universidad Costarricense

2.- Cuál es el marco teórico en el que se apoya la metodología de la EPPS?

3.- Cómo está organizada, administrativa y académicament.e,la EPPS'i'

4.- Cuáles han sido-las 'difi.cultades más notorias que ha tenido la metodología
empleada en la EPPS?

5.- Cómo han sido superadas dichas dificultades o qué alternativas propondría-
Ud. para superarlas?

6.- Qué papel juega la relación teoría-práctica en la metodología de la EPPS?

7.- Qué importancia reviste la interdisciplinariedad en 1:1 metodología de la
EPPS y cómo ha funcionado en su implementación?

8.- Qué importancia t.i.eneel trabajo con los grupos populares en la metodolo-
gía de la EPPS y cómo se ha llevado a cabo?

9.- Qué recursos pedagógicos (supervisión, evaluación, investigación-acción/-
pedagogía participativa, etc.) utiliza la EPPS para desarrollar su metodo
logía y en qué forma hace uso de ellos?

10.- En qué ~spectos se distingue la metodología de la EPPS de otras metodolo-
gías emplaadas en la formación de promotores sociales o trabajadores so--
ciales (por ejemplo: la Hetodología de Taller)?

... 1
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Ir PARTE:

Como Ud. colaboró con l~ Escuela de Trabajo Social de la U.C.R. en la épo-
ca en que se gestó la Metodología de Taller, responda las siguientes preguntas
en función de la realidad costarricense:

1.- Qué factores influyeron en el surgimiento de la Metodología de Taller?

Factores externos:
'1 .1. Sociedad latinoamericana
1.2. Universidad latinoamericana

Factores internos:
1.3. Sociedad costarricense
1.4. Universidad costarricense

2.- Cuál es el marco teórico en que se apoyó la Metodología de Taller en sus -
inicios?

3.- Qué papel juega la relación teoría-prnctica en la Metodología de Taller?

4.- Qué importancia reviste la interdisciplinvriedad en la Hetodologí::l de T::l--
Ll.ez?

5.·- Qué importancia tiene el trabajo con los grupos populares en la Metodolo--
gía de Taller?

IIr PI~RTE:

1.- En qué aspectos se distingue la Metodología de Taller de IR empleada en la
EPPS?
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1!'lSTRUi"lENTO : lo! 7

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LAS CARRERAS

DE TRABAJO SOCIAL

1.- Unidad académica del encuestado: ------------------------------------
2.- Cómo define Ud. la relación, teoría-pr5ctica~ -----------------------------

2. 1.- Cómo se ha implementudo en los talleres de los que Ud. ha formado"
parte? _

3.- En la fase de énfasis teórico (fases introductoria y de instrumental iza-
ción) se tri:lb::ljaen forma:

3.1.- () interdisciplinaria (iritegrando contenidos en función de un ~
objetivo único~

3.2.- () multidisciplinaria (con el aporte de varias disciplinas no -
integradas en función de un objetivo único) .

4.- En la fase de énfasis práctico (f~ses de trabajo de campo y de sistemati
zación) se trabaja en forma:

4.1.- () interdisciplinario (integrando_ contenidos 8n función de un -
objetivo único) .

4.2.- () multidisciplinaria (con el aporte de varias disciplinas no-
integradas en función de un objetivo único) .

5.- En la metodología de Taller la relación que se establece entre estudian-
t8S y grupos populares permite:

5.1 . - () un conocimiento y análisis profundo de los problemas de 105-'

sectores populares.

5.2.- ) un conocimiento y análisis regular de los problemas de los -
sectores populares.

5.3.- () un conocimiento y análisis superficial de los problemas de -
los sectores populares.
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6.- En la metodología de taller la relnci6n que se establece entre estudiantes
y grupos populares permite:

6.1.- di:lr apo.rt.es concretos el los problemas de los sectores popuLa+-
r(:~s.

6.2.- () analizar los problemas de los sectores populares sin que se
den aportes concretos para su solución.

6. 3. - () otro,

'7.-, En la met.odoLoq fa de t.aLl.e r LJ. relaci6n que se cs tab Leoe entre estudiantes
y grupos populares permite ,;

7.1.- () la corrobor~ción de elementos teóricos estudiados en la fase -
de 0nf,J.sis t.eór í.co (fases Lnt.roduct.orLi y de ins t.rument.aLí.za->
c i ón) •

7.2. ~ () el r ep.Larrt.cam i.ent.o de oLoment.os teóricos oscudd.ados en L: fase
de enf<:lsis:,t(~órico (fases Lrrt roduct.or í.a y de instrumentaliza-·-
c í.ón) •

7.3.~ () la refutación de Qlem~ntos teóricos estudiados en la fase de -
Gnfasis teórico (Í2.ses introductoria y de instrumentalizaciónL

8",- En la met.odoLoq La de taller;

8.1 • ~ () se est.abLeoe una relación direct:1cntre docentes y grupos pop~
l:íres;

8.2. - () se establece una réH'lción indirecta errt r e docentes y grupos p~
pulares.

8.3.- () no s~estableceningun:~ relac:;:ión crrt re docentes y grupos popu-
Lur e s e

9. - La (s) metodología (s) que ornpLaa (ri) sus profesores en el deaar ro Ll,o deL
taller se carilcteriza por:-

<). 1. - () el profesor es el único responsabH; por 81 dosar ro Ll.o de los -
temas.

9.2. --() compartir responsabilidades entre profesores y éstucUantes en
el desdrrollo de. los te,mas.

9.3.- L, asignación (k responsabilidad total a los estudiantes en el
d~sarrollo de los temas sin Farticipación de los profesores.

(Si marca la alternativa 9.1. pase a la pregunta No. 10. De lo contrario-
remítase a-la pregunta So. 11).

10. ,- En su unidad académica se desarrol 1:.1 :
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10.1.- la investigación-acción.

10.2.- () la investigación tradicional

10.3.- () lñ acción social.sin investigación

11.- La investigación-acción en su unidad académica se caracteriza por: (marque
una o más alternativas) .

11.1.- () el análisis de las características y problemas de los grupos-
populares.

11.2.- el acercamiento a los problemas de los sectores populares a -
partir de aproximaciones sucesivas.

11.3.- () la participación de los grupos populares en el proceso de co-
nocimiento de sus propios problemas.

12.- La supervisión en la metodología de taller se caracteriza por; (marque
una o más alternativas) .

12.1.- () que los estudrantes brinden un informe al equipo docente de -
las actividades realizadas con los grupos populares.

12.2.- () el desarrollo de discursos teóricos de pñrte del equipo docen
te.

12.3.- () el análisis conjunto entre profesores y estudiantes del proc~
so de grupo en función del trabajo con los sectores populares.

_' J13.~ Indique cuál o cuáles son los cri t.erí.osde eva Luac i.ón que se utilizan en -
su unidad académica: (marque una o más alternativas) .

13.1.- () el cumplimiento con los objetivos del taller.

13.2.- el manejo conceptual de elementos teóricos.

13.3.- el desarrollo de la capacidad de análisis sobre situaciones -
concretas.

13.4.'- () el desempeño de I estudiante en las tareas de grupo.

13.5.- () el manejo de requisitos formales para la presentación de tra-
bajos escritos.

13.6.- () la cr8atividad e iniciativa para resolver problemas en la pr~
tica o trabajo de campo.

13.7.- () ninguno de los mencionados

13.8.- (',) otro. _
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13. 9.-

13.10.-

otro --------------------------------------------------------
otro

14.- En su unidad académica: (marque una o más alter~ativns)

14. 1.-

14. 2.-

14. 3.-

14. 4.-

los profesores son los únicos que evalúan al estudiante.

los profesores evalúan al estudiante y el estudiante se .au-
toevalúa.

el estudiante sé 'autoevalúa.

los estudiantes evalúan la labor conjunta de docentes y es-
tudiantes realizada en el desarrollo del taller.

15.- En ,su unidad .academica se emplean mecanismos de evaluación de carácter:

15. 1.-

15. 2.- (

inte1'di'scfplinario

múitidisciplinnrio.

16.- La formación recibida por Ud.: (marque una o más alternativas) .

16.' 1.- () Íe permite mayor profundidad en el análisis de los proble--
mas, de lo que le exige la institución donde labora.

16. 2.- () le permite menos profundidad en el análisis de los proble--
mas, de lo que le exige la institución donde labora.

16. 3.- () le ofrece un marco teórico útil en el análisis de los pro--
blemas con que se enfrentan en su desempeño profesional.

16. 4. - (') le ofrece un marco teórico poco útil en el análisis dé los
problemas con que se enfrenta en su desempeño profesional.

16. 5.- () le capacita suficienteme~te en el manejo de los métodos,
las técnicas y los instrumentos que la institución le exige.

16. 6.- () no le capacita suficientemente en el manejo de los métodos,
las técnicas y los instrumentos que la institución le exige.

16." 7 .- () requieren de la ree Líaac í.ón de algunas prácticas que lo ca-
paciten para su desempeño profesional (marque con una "x") .

SI NO

Trabajo product~vo

Trabajo con organizaciones o comunidad

Trabajo con instituciones
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17.- Qué elementos teórico-metodológicos según su experiencia profesional de-
ben ser profundizados o incluídos en los programus de formación profesi~
naL>

17.1.-

17.2.-

17.3.-

17.4.-'

17.5.~

17.6.-

18.- En re sillnen , la formación que obtuvo~

18.1.- es consecuente con el nivel de exigencia de la institución.

18.2.- () es contradictoria con el nivel de exigencia de la institu--
ción.

18.3.- () se acerca al nivel de exigencia de la institución.



¡\PEND 1CE No. 2
PLAN DE ESTUDIOS (BORRADOR») lS77

La Carrera de Trabajo Soci.al pretende formar un profesional universitario,·

cuyo trabajo deberá responder a las necesidades del áre~ en l.~·cual se inserte

y del país en general. Atendiendo preferentemente las expectativas .e Lnt.er ases

de las clas2s marginadas nacionales, su acción se orienta hacia la promoción de

éstas conc~~tiii1hdo con ello los objetivos del 'I'rabajo Social, tales cornola

elevación del nivel de concienó±a, organización y capacitación sociales.

Dentr~ de ésta perspectiva entendemos el 'I'rabaj o Social comouna actividad

cie;1tífico-t6c~ica de intervención en nuestra realidad dependiente y subdesarro

llada, dirigida al trabajo organizativo y movilizador con las clases sociales -

populares por un lado, y por .ot.ro al trabajo Lnt.c.rd í.scí.pLí.narí.o cque permí.t.a .im-
, i· .

plementar ·polJ'.t.icas,programas y proyectos a t r avé s de organismos, .í.nst í.t.ucí.o->.:

nes u organizaci.ones pfib.Lí.ces o privadas dirigidas a la construcción d8 condi+-:

ciones materiales de vida más justas para aquellas.

El profesional en 'Trabajo Social deberá por 10 t.ant.o,' portar una formación

só l í.da en el manejo del instrumental 'ceórico--práctico que le permita interpre--·

tar e intervenir científicarnünte en las problemáticas local y global.

Al abocarnos estudiantes y profesoros ¿'. una reflexión profunda y evaluati-

va de la Carrera de 'I'rabajo Social 'en San Rarnón,pudimos vislumbrar que los ob-
-. .~

jetivos que nos habíamos propuesto para la Carrera, en cierta medida no se ha -

cumplido, comono S8 han cumplido los post.uLados en 'relación a los resultados -

concretos d~ la actividad acad~mica. El des fase entre teoría y trabajo de cam

po, si bien es _cierto lo hemos venido enfrentando tenaz y positivamente, no lo

hemos superado objetivamente en su totalidad. Reflejo de ello es la falta de -

coherencia en los diversos niveles de la programación curricular y la diversidad
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de criterios que fácilmente det.errni.nabanvariaciones en la. misma.

Creemos que el preseHte plan de c.3tudios,.producto del trabajo coordinado

errcr'eieL equipo docorrtejy los estudiantes , logra un mayor nivel de integración

teórico-práctica y una coherencia interna, .que pr'omet.en un proceso pedagógico··

dosificado según las tareas programadas previamente. para cada taller.

Queda por cubrir una exploración exhaust iva del mercado de trabajo, sus -

posibilidades y limitaciones, que nos permita afinar las características del -

trabajador social y armonizarlascon la diversidad de la demandade t:r<J.bnjo,-

asimismo dicha investigación ser á base para la elaboración de una política de

la carrera en relación a la profesión, los sectores Froductivos y el signo de-

la modernización que marca .nuestro papel social"para lo cual requerimos de la

comprensión que caracteri~aa las aut;.oridades del Centro, para la obtención de

los recursos humanosy materiales neoeaazí.os,

f,lETODOLOGli=. PEDAGOGICA

.Comometodología .cont í.nuamosutilizando el taller. Entendemos ésta como-

el proceso pedagógico cuya actividad. técnic9-ci~n.tÍ.fi.ca multidisciplinaria,

pe.rmí.t.ela -pr oduccí.ón ¡yrepro.duqción deL cqnocimiento obje tí.vo de le. realidad-

concreta particular. quejenf r.ent.a el 'l'rabajador Socinl~, En.cada uno de los ni--

veles sucesivos del proceso pedagógico, asumido comouna totalidad dinámica, -

quedan integradas las tres dimensiones Lnseper abLes de La enseñanza-aprendiza-

je científico:

- La docencia teórico-práctica

- La investigación teórico··práctica

- La acción social teórico-práctica

Esquematizado, el taller queda graficado comosigue:
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____ >Docencia (teórico-práctica)

EQUIPO
DOCENTE

Trabajador Social

~,Acción Social-
(Integrac'ión te§.
rico-práctica~

Sicólogo Social

,.Ant r'opóLoqo

Sociól'Ógo

Filósofo

y otros
~------------------------~ .. > Investigación (teórico-práctica)

Esta alternativa metoóológlca nos ha permitido en buena medida, hacer via-

ble nuestros objetivos académicos, la capacitación; de un profesional en Trabajo

Social crítico y responsable ante las necesidades que la realidad le plantea, _

conciente y comprometido con su quehacer profesional.

CARACTERISTICAS DE LA FORMACION PROFESIONAL

Independientemente del tipo de metodología pedagógica (directi,va, no di--

rectiva, talleres, magistral) que se utilice, el rfrabajo Social exige básica--

mente las siguientas:

a) Una visión multidimensional de la realidad (económico-socio~cultural-
política) que permite a estudiantes y profesores, ubicarse en relación
a la estructura, tomar conciencia de la posición que ocupan como suje
tos y del papel que juegan dentro de la sociedad, así como planificar
las acciones tendientes a la superación de los problemas fundamentales
que aquejan a ésta.

b) Un espíritu crítico, objetivo, analítico, y por ende científico, que-
permite a estudiantes y profesores adentrarse en el conocimiento de
las causas de los fenómenos y en el análisis del sistema de interrel~
ciones de los diferentes sectores de la realidad en situaciones con--
cretas.

c) Una ética fundamentada principalmente por un lado en el respeto a la
dignidad de las personas, sus ideasp derechos y decisiones, especial-
mente de los"se~tores con que se trabaja; por otro, en la consecuen--
cia entre el actuar y el pensar, en la honestidad profesional, en la
vOCación por l¡:¡.libertad construida cooperativa y solidariamente.
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d) Métodos pedagógicos y sico-sociales que permiten a estudiantes y pro-
fesores adentrar se en un proceso metodológico de alimentación recípro
ca y capacitación para la acción responsable, torna de decisiones, ma=-
nejo de instrumental teórico-práctico; desarrollo de habilidades y ca
pacidades que -.permiten el análisis, el manejo adecuado de las relacio
nes humanas y la efi6ácia de la acción profesional.

..» .

PROPOSlTOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LACARRERl\ DE TRABAJO SOCIAL

a) Responder a Las necesidades de la zona de influencia del Centro Uni--

versitario de Occidente en cuanto a la capacitación de personal técni

co profesional especializado para. intervenir en la prob Lemáti í.ca social.

b) Capacitar personal para el serv.íc í,o de las instituciones de Bienestar
"Social en las áreas de la "as í.atienc.í a'", "promoción" y "movilización"-

socialos, para la realización de tareas en diferentes niveles de

t~ansformación social en beneficio de los sectores populares~

c) Introducir en las instituciones, concretamente al personal que.vdesem-

peña funciones de Trabajo Social, la corriente científica del TraJ;>ajo

Social, a fin de que sus acciones se orienten a satisfacer eficazmen-

te los intereses socialés de 'los _:S~c:::t:0respopulares.
. '. i..

CARACTERISTICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS-------~--~~~~,---- -- --------

El presente plan de estudios se caracteriza por tener una estructura:

los estudiantes trabajen en grupo e individualmente, desarrollando una

a) Flexible • .Al<ú,tructurarse los programas en base a ob j etí.vo s, conte-

nidos generales y específicos, ac t.Lvidade s ,"instrumentos Y, criterios

de evaluación claramente definidos, se facilita el avance del estudia!!.

te en base al cumplimiento de esos objetivos. Se hace factible que -

serie de habilidades para el trabajo en equipo, tales como: la criti-

cidad, iniciativa y capacidad de análisis Y síntesis, las cuales se de
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sarrollan med i.anto el t.raba jo en equipo.

b) Dinámi.ca, en tanto permite a rrofesores y estudi "1ntesp adecuar fácil-

mente los programas a las exigencias de las problemáticas y grupos so

ciales concretos con los que se está trabajando .

.Estas características exige que la. estructura curricular sea teórico-

práctica, lo que implica terminar con la división entre los grupos

teóricos y las cátedras prácticas, a través de los cuales se separan

dos momentos del conocimiento científico que deben alimentarse recí--

procamente: lo abstracto y lo concreto.

La Ca rrcra de 'I'raba j o Social parte de una necesidad esencial que tie-·

ne el futuro profesional: encontrarle sentido a .la teoría que se le ~

ensefia en la Universidad y estar ~n capacidad de unificar la teoría

con la práctica, lo que se traduce en l~ efectividad de la acción.

Ello exige entonces que los contenidos teóricos sean adecuados a los

problemas que presente el trabajo de campo que desempefían los estu---

diantes.

As írn.ísmo d. través de planes á-.! estudio y proqr amas como éste S8 faci-

lita el cumplimiento de una de las a.ctividades pr í.nci.p.i.Le s de los cen

tros universitarios, cual es la de responder a las necesidades de su

zona de influencia, así corno integrar a las funciones d"" docencia, las

de investigación y acción social.

c) Totalizante, en la medida en que el plan de estudio y progrmnas en g~

neral de la Ca rrera parten de un concepto de realidad social como to--

talidad y no como fragmentos o partes que conformen un sistema. Esto

exige por una parte, eliminar los "8~jta.éiios"y "fragmentos", como son
-las mat.erí.as J en 13.5 cuales se ve: :1 meriudo un mismo problema por paE.

tes y con diversos niveles de profundidad pocas veces relacionados en



126

tre sí.

Con esta modalidad se pretende que el estudiante pued~J~~~ocer, descri-

bir e interpretar los problemas macroestructurales y particulares cien-

tíficamente y en forma profunda.

d) De alto nivel científico y técnico. Si bien se desea cubrir el mayor -

número de población estudiantil, que solicita ingreso a la Carrera, es-

tamos conscientes de que el objetivo central recae sobre el tipo de pr;?

fesional que queremos formar. Todos nuestros planes y progrmnas deben-

garantizar la posibilidad de un cuestionamiento permanente en relación-

al logro de los objetivos que se proponen en relación a la docencia, i~

vestigación y acción social. El interés fundamental yace entonces, en~

garantizar a los estudiantes una formación científica y técnica óptima.

Creemcs que la proyección de una universidad y sus unidades académicas

se logra, en la medida en que presten servicios efectivos en términos -

de desarrollo social y económico +pe ro fundamentalmente social-, garan·-

tizando la formación de profesionales y técnicos capacitados pa.ra la

eficacia de la acción planificada.

REQUISITOS PARA EL INGRESO A Ll~ CP.:RREHA

- Toda persona que desee ingresar a la Carrera de Trabajo Social debe reu-

nir los siguientes requisitos:

a.- Tener aprobado el examen de admisión de la Universidad de Costa Ri-

ca.

- Todo aspirante al ingreso a la Carrera debe someterse además, al cumpli-

miento de los requisitos establecidos para la selección de estudiantes -

que participarán en el Taller 1:

a.- Tener aprobado los Estudios Generales fijados y los cursos de requ~
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sitos,

b.- Guía de información general;

c.- Entrevista con el equipo de la Carrera,

d.- Participación en el Seminario IntroductCirio.
; ..

.El puntaje para ingresar al Taller I (promedio obtenido entre las cuatro

actividades anteriores) es de 70%.

DIFERENCIAS ENTRE EL PLAN DE ESTUDIOS QUE SE PROPONE Y ELA~TERIOR
" .-

El plan de estudios que prop<?n~mos para:su'aprobación a la Asamblea del
; .

Centr6 Universitario de Occidente, se estructura sobre la base de la Investiga-

ción como fundamento de las acc í.ones académico-científicas, dirigidas a los di-

versos campos de intervención del Trabajo Social. Con ello cumplimos con la

exigencia inaplazable de dotar a la docencia universitaria de los instrumentos

científicos que permitan a docentes y estudiantes apr ehende r I interpretar y re-

construir el objeto de nuestro estudio~
. !Creemos que el Centro Universitario de ;Occidente ofrece en estos momentos,

condiciones obj et.Lvas maduras que alimentan el. trabajo académico multidiscipli-
\ : (

nar io, particularmente del Departamento de Ciencias Sociales. COI,lOreflej o de-

lo anterior tenemos la integración de un verdadero equipo de trabajo en la Ca--

rrerade· Tranaj o S'ocial, el cual es un testimonio de que la superación en la la

bar académico-científica no se logra por actos de buena voluntad, sino como pr~

ducto de la investigación y la experiencia sistemáticas.

En esta dirección cieni:.í'ficadel Trabajo Social hemos incluido cuatro nive

les diferentes del Trabajo de campo y trabajo productivo programados para los -..
estudiantes y con los de Antropología Rural. De estos incluimos dos niveles de

contenidos.

Asimismo se incluyen dos niveles de Teoría Económica, uno sobre tedría de-

; .
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Las-ic Lasee sociales y uno sobre teoría del Estado íntimamente coordinados en-

tre sí y con lqs anteriores. Se agrega.n además dos niveles de contenidos sobre
,!

Dinámica de Grupos y dos sobre Personalidad y Sicopatología que convergen, co-

mo todas las áreas en los diferentes niveles de Trabajo productivo y trabajo -

de campo.

Las anteriores modificaciones introducidas al Plan de Estudios en vigencia

denotan una mejor estructuración del Trab~jo de Campo programado para los est~

diantes, el cual se sintetiza en Taller VI con un trabajo productivo 11 de ca-

rácter científi~o teórico-práctico complementado con contenidos de Teoría y

Praxis Social. Se dará a los alumnos, de esta manera, una mayor solidez en su

capacitación.

El Taller VII se suprime del'Plan de Estudios dado el cambio del sistema-

de cuatrimestres por el de semestres; sus contenidos quedan cubiertos y super~

dos a lo largo de la nueva programación. Esta, como quedó explicado anterior--

mente representa un nivel de capacitaéión y formación profesional que supera -

ampliamente el anterior Plan.

Seguidamente haremos un detalle de las modificaciones realizadas en cada
, ':-.'-'-,' ..-'"

Taller:

TALLER 1

Se mantiene el "Seminario de 'Implementación Teórxca" para el trabajo pro-

ductivo, esta vez integrado por las cuatro grandes áreas en que dividimos todos

los talleres, a saber:

- Trabajo Social (Metodología 1)

- Ciencia Social (A~tropología y Sicología)

- Realidad Nacional (Realidad Económica y Social de Costa Rica)

- Filosofía (Introducción al Materialismo Histórico e Introducción a las
Ideologías) .
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Se cambia la nomenclatura 'de'-"Practica 110 por "Trabajo Productivo 1" en

el cual partic~pan todos los docentes del Taller.

TALLER II

Se sustituye "Organización Económica y Social de Costa Rica 1" por los -

contenidos de "Teorías de la Dependencia" que ubican al estudiante 'en la com-

prensión dé las' vinculaciones nacionales e internacionales de nuestras socie-

dades.

"Metodología del Trabajo Social 1" pasa a ser "Hetodología del Trabajo -

Social 11".

Se mantienen los contenidos de "Introducción a la Teoría del Conocimien-

to".

"Sicología Evolutiva y de la Personalidad 1" se sustituye por "Dinámica

de Grupos 1" cuyos cont.en í.dos permiten al estudiante comprender el comporta--

miento de los grupos con que se trabaje.

"Practica 11" pasa a doenominarse '''Trabajo de Campo 1".

Se agregan contenidos de "Investigación IA" para capacitar al estudiante

en la realización de Diagnósticos sociales más completos.

Se agregan los contenidos de "Hétodos Científico 11" que complementan -

la formación teórico-científica de la investigación-acción inherente a la me-

todología de talleres.

'rlú..LER1II

Se sustituye "Organización Económica y Social,de Cost.a Rica 11" por los-

conteni-dos-de "Teoría de la Organización" congruentes con el trabajo de campo

en organizaciones que se realiza en este Taller. Estos contenidos se irnpart~

ran en Taller V.

"Metodología del Trabajo Social 11" pasa a ser "Metodología del Trabajo
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Social 111".

"Métodos de Investigación Social y Estadística 1" se sustituye por los con-

tenidos de Investigación 1 B".

"Se sustituye "Sicología Evolutiva y de la Personalidad Ir" por los conten!.

dos de "Dinámica de Grupos II" que permiten al estUt.iante vivenciar su propia di-

námica como grupo.

"Práctica 111" se sustituye por "Trabajo de Campo 11".

Se incluyen los contenidos de "Antropo'logía Rural 1" ya que ésta -área entre

ga ciertos conocimientos específicos de grupos y trabajadores rurales, así como-

ciertas técnicas de investigación fundamentales para el eficaz desempeño teórico

~ráctico del ~studiante.

Se incluyen los contenidos de "Teoría Económica" (Economía política) para -

que el estudiante amplíe su visión en cuanto a la estructura económica del país

y se facilite la comprensión de los posteriores contenidos.

TALLER IV

Se suprimen los contenidos de "Filosofía de la Praxis".

Se incluye una área de "Metodología de la Concientización dePaulo Freire"

para capacitar al estudiante en el tratamiento e investigación, tem2Ítica de los

grupos con que se trabaje.

"Métodos de Investigación Social' y Estadística 11" se traslada a Taller V -

como contenidos de "Investigación 11 An•

"Teoría del Poder" se suprime del Plan de Estudios.

"Hetodología del Trabajo Social 111 se ofrece como contenidos de ¡'1etodología

del Trabajo Social IV.

"Práctica IV" se ofrece como "Trabajo de Campo 111".

Se incluyen los contenidos de '¡Teoría Económica Ir" fundamentales para el es-

" (
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tudio de las clases sociales.

Se incluyen contenidos de "Antropología Rural 11" (Higraciones, urbaniza--

ción y otros) que amplían la comprensión de la dinámica de la estructura social

y sus consecuencias humano-sociales y antropológicas de los sectores rurales.

Se incluyen contenidos de Personalidad y Sicopatología 1 que darán al estu-

diante la posibilidad de introducir se en el estudio de las diferentes formas de

comportamiento de los individuos en relación al medio socio-cultural.

TALLER V

Se incluyen los contenidos de "Teoría Social" que aborda la metodología de

las diferentes concepciones de la sociedad: funcionalismo, estructuralismo, ma

terialismo científico y otras.

Se incluyen los contenidos de "Investigación 11 A".

Se ::"ncluyenlos contenidos de "Teoría del Estado".

Se incluyen los contenidos de "Teoría de las clases sociales".

Se suprime "Seminario sobre la Realidad Nacional",

"Sicologí:1.Social 1" se sustituye por los contenidos de "Personalidad y psi

copatología 11".

"Teoría de la Organización" se "traslada al 'I'aILer 111.

"Práctica V" se ofrece como contenidos de "Trabajo lnstitucional".

rfALLER VI

Se sustituye en su totalidad por los contenidos de: Seminario de Sistemati-

zación: Area de Trabajo Social (Metodología VI). Area de Ciencias Sociales (In-

vestigación 11 B). Area de Realidad Nacional (contenidos opt.ativos según el in-

terés del estudiante) .

Las opciones para el Area de Realidad Nacional son las siguientes: Opción 1:

Legislación de menores, Derecho de Familia, o Legislación y procedimientos penales.
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Opción 2: Régimen Municipal, Legislación Laboral o Legislación Agraria. Opción

3: Planificación y Trabajo Social o A~ministración y Organización.

Se incluye un Trabajo Productivo II que permitirá anudar los conocimientos-

producidos en los Talleres anteriores y solidificar el proceso de capacitación -

del estudiante para el ejercicio de sus funciones· prof¿sionales.

Durante este semestre y, concomitantemente al Taller VI, el estudiante de-

berá cursar Seminario de Realidad Nacional lII.

TALLER VII

Se suprime el Plan de Estudios por razón de cambio del sistema de cuatrimes

tres a semestres.



CODIGO

PROGRAMA DE ESTUDIOS CARRERJl.DE TRABP.JO'SOCIAL - 1977

HATERIAS DEL PRIHER AÑO CREDITOS

EG-0123

DESCRIPCION

EG-OOOO

EF-OOOO

AS-2007

HG-1000

PS-0001

CH-1201

TS-0101

EG-0112

Humanidades

Actividad Cultural

Actividad Deportiva

Introducción a la Sociología

Hist. de las Inst. de Costa Rica

Sicología General

Introducción a la AntropologÍii

TALLERES DEL SEGUNDO AÑO

PRIMER CICLO O NIVEL

Taller 1:

Seminario de ,Implementación Teó-
! •r~ca: Area de Trabajo Social
(r¡letodología1), Area de Ciencia
Social (Antropología y Sicologíj
Area de Realidad Nacional (Reali
dad Económica y Social de Costa~
Rica) r Filosofía (Introducción a
las Ideologías e Introducción al
Materialismo Histórico) •
Trabajo Productivo 1 (Colaboran-
todos los docentes del Taller) .

Seminario de Real. Nal. 1

Nota: Este Taller como todos ios
siguientes, fueron estructurados
con objetivos y actividades cla-
ramente definidas. Para les . ~
efectos de la evaluación el ren-
dimiento de los estudiantes se -
tomará en función del logro de -
los objetivos y no en función
del tiempo utilizado para ello.
La Carrera cuenta con un regla-
mento de evaluación adecuado al
propósito enumerado.

16 .

o

4·

3

4

~.' '-

17 En este nivel el estudiante
realizará .una primera apro-
ximación a la Ciencia Social
y a la reali<1ad rural, a
través del ~rabajo producti
vo y de los contenidos teó·:-
rico-metodológicos que se -
le aporten.

2
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CODIGO SEGUNDO ANo CREDITOS

TS-0102

DESCRIPCION

TS-0103

TS-0104

Taller 11:

Area de Trabajo Social:

Metodología 11
Trabajo de Campo 1 (colaooran--
todos los docentes del Taller).

Area de Ciencia.Social:

Investigación 1 ~
Método científico
Dinámica de Grupos 1

Area de Realidad Nacional:

Teorías de la Dependencia

Area de Filosofía:

Int~oducción a la Teoría del. -
conocimiento

TERCER AÑO (Primer semestre)

Taller 111:

Area de Trabajo Social:

Metodología III
Trabajo de campo 11 (colabora-
rán todos los docentes del Ta-
ller) .

Area de Ciencia Social:

Dinámica de Grupo 11
Antropología Rural 1
Investigación 1 B

Area de Realidad Nacional;--- ,

Teoría de la Organización
Teoría Económica 1

TERCER AÑO (Segundo semestre)

Taller IV:

17

El estudiante desarrollará
un proceso práctico a tra-
vés del cual logrará adqui
rir un conocimiento cientI
fico de la realidad y des-
cubrirá las posibilidades-
de organización comunita--
ria, tanto en los sectores
urbanos como rurales.

17 El estudiante enfrentará -
críticamente y objetivame~
te los problemas organiza-
tivos de los sectores rur~
les y descubrirá las caUsas
diversas que las generan.

17



CODIGO TERCER At'JO CREDITOS
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DESCRIPCION

EG-0205

TS-0105

Area de Trabajo Social:

Me1;:qdología IV
Trabajo de Campo 111 (colaboran
todos los docentes) .

Area.de Ciencia Social:

Pe r sona Lí.dad y Sicopatología r
Antropología Rural 11

Area de Realidad Nacional:

Teoría Económica Ir

Are~ de Filosofía:

Metodología de la Concientiza-
ción de Paulo Freire.

Seminario Real. Nal. 11

CUARTO AÑO (Primer semestre)

Taller V

Area de Trabajo Social:

Hetodología V
Trabajo Institucional (Colabo-
ración de todos los docentes -
del Taller) .

Area de Ciencia Social~

Personalidad y Sicopatología -
II
Investigación 11 A

Area de Realidad Nacional:-- - --'-......;...~~.:..;.;.....;..;:;.~~

Teoría del Estado

Area de Filosofía:

Teoría de las clases sociales
TeoríCl Social.

2

17

El estudiante se capacita-
rá en la"profundización
del 'tratamiento de la pro-
blertláticade la organiza--
ción y movilización, en
una perspectiva in5tituci~
nal de los sectores popul~
res.

Insertado en las institucio
nes el estudiante visualiza
rá la problemática jurídica
institucional del país. Se
capacitará técnica;-teórica
y metodológicamente para el
desempeño profesional efi--
c~z y crítico.
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CODIGO CUARTO AÑO CREDITOS

TS-0106

DESCRIPCION

EG-03

Taller VI:

Seminario de Sistemati?:-ª.ción:

,Area de Trabajo Social:

Metodoloc;r,ía"VI

Area de Ciencia Social:

Investigación 11 B

Area de Filosofía

Teoría y Praxis Social

Area de Realidad Nacional:

Contenidos optativos según el
interés del estudiante~
Opción 1: Legislación de men:?.
res Derecho de Familia o Le-
gislación y procedimientos pe
nQles. Opción 11: Régimen M~
nicipalr Legislación Laboral~
o Legislación Agraria. Opción
111; Planificación y Trabajo
Social, Administración y Org~
nización.
~rabajo Productivo Ir ( éolabo
~an. todos los docentes del Ta
ller) .

Seminario de Real. Nal. r¡I.

15

2

El estudiante retornará el -,
prooesO--teóx.::i,co-práctico~n
terior. RevertirKelrñlsmo=-
en una experiencia de trab~
jo productivo y sistematiz~.
ción que le permitirá en-
frentar crítica, científica
e integralmente la problem~
tica del medio en que se d~
sempeñará como profesional.



APEND iCE ¡~lO, j

PLAN DE ESTUDIOS DE 1977

INTRODUCCION

La carrera de Trabajo Social pretendeforrnar un profesional universitario

que pueda interpretar e intervenir científicamente en la realidad, cumpliendo-

los objetivos que el Trabajo Social se ha formulado.

La superación necesaria de aspectos pocq coherentes en lCtprogramación

curricular puesta en práctica hasta el momen,to, nos obliga a replantearla, pa-

ra lograr de ese modo un mayor nivel de integración y de coherencia interna en

función de lo que el Trabajo Social pretende.

La proposición de reformulación del plan de estudio es fruto de una refle

xión profunda y evaluativa sobre el funcionamiento de la carr¿ra en el C.U.O.-

efectuada por estudiantes y docentes.

OBJETO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO SOCIAL

El Trabajo Social puede ser definido como una actividad científica que in

tenta ser teórico-práctica. Se ubica en el conjunto de disciplinas que consti

tuyen el campo social. Al aplicar el conocimiento de las,ciencias sociales a

Id realidad para transforrnarla y, al enfocar científicamente los problemas prá~

ticos, hace surgir nuevos conocimientos que significan un aporte a las ciencias

sociales.

El Trabajo Social ha optado por trabajarprioritariamente con los sectores

populares de la sociedad (S¿), porque corresponden a la mayoría de la población,

la más afectada por los problemas socioeconómicos.

(~) Obreros, campesinos, habitetntes de poblaciones marginales, trabajadores oca
sionales, o por cuenta propia, cesantes, etc.
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Así el Trabajo Social, se propone objetivos tales como: elevación del

nivel de conciencia, promoción y/o fortalecimiento de organizaciones popula-

res, capacitación de esos sectores de población.

Con la elevación de conciencia se pretende que los individuos u organi-

zaciones capten críticamente la realidad que los rodea.

Se pretende además formar el sentido de 's~lidaridad y pertenencia que -

le permita a las personas identificarse con ella y participar activamente en

las tareas que le son propias dirigiendo el modelo de sociedad alternativa -

que postulan.

La organización de los sectores populares tiend~ a la promoción y fortale

cimiento de los mismos, a fin de que puedan desarrollilr sus potencialidades-

y participar en las tareas de cu.mbio estructur~l que le son propias, dándose

la forma de orgilnización que más conviene a su propia realidad.

En este contexto se inscribe la acción capacitadora del Trabajo Social-

que se orienta a promover el desarrollo de las potencialidades de los grupos

proporcionándoles los conocimientos y medios técnicos necesarios para que

puedan trabajar eficazmente en la solución de problemas que enfrente.

La movilización popular significa producir un movimiento masivo frertte-

a una motivación concreta, que sirve de medio al pueblo para tomar'coriciencia

de su poder de conjunto, asumiendo así la condición de actor del cambio a-

través de la implem.::ntación de su tarea hi.stórica.

Es importante sí recalcar que el cumplimiento de estos objetivos sólo -

es posible en la medida que se parta de las necesidades sentidas de los sec-

tores populares mediante la puesta en marcha de proyectos específicos que

den solución a esas necesidades. Así se podrá ir progresando de la supera--

ción de las necesidades sentidas al interés popular.

La interacción entre los objetivos planteados es evidente. La eleva--
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ción de la conciencia promueve y/o fortalece la organización y posibilita la

movilización. Ello permite visual izar la forma de inserción de l3Starei'lsy -

proyectos específicos en el proyecto globill de la sociedad al cual se aspira.

f-1ETODOLOG IA

Se utiliza el taller como metodología de enseñanza aprendizaje y se pue-

de deftnir como: Un proceso pedagógico que enfrenta la re~lidad a través de

un proceso práctico y una visión teórico multidisciplinaria.

A través de todo el proceso teórico práctico de enseñanza aprendizaje

quedan integradas a su totalidad las dimensiones o instancias básicas del mis

mo, el trabajo de campo, el proceso pedagógico y la investigación.

En este proceso formativo, la práctica es lo que lo oriente y en torno a

ello desarrolla la investigación y la teoría. Con esto se logró en los estu-

diantes y permite á los docentes integrar la docencia, la investigación y la

acción social. La reflexión teórico-práctica y la supervisión en el campo de

trabajo está a cargo del equipo interdisciplinatio de los profesores de cada-

taller.

REQUISITOS PARA EL INGRESO ~ LA CARRERA

Toda persona que desee ingresar a la Carrera de Trabajo Social debe tener

aprobado el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Todo aspira~

te a la carrera deberá además, cump li r con los siguientes requisitos estable-

cidos para la selección de estudiantes que participarán en el Taller I:

a) Tener aprobados los cursos de requisitos con un promedio mínimo
de 7 (ver pág. 148)

b) Obtener resultados satisfactorios en las siguiente~ actividades:

10_0* Una entrevista de sel.eccí.ón con una comisión de profesores
de la carrera.

2.- Un seminario introductorio a cargo del equipo de profesores
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de la carrera.

Esté.3 actividades se: realizarán previas al período de matrícula de -

Taller I. Su objetivo primordial es detectar el real interés del estudiqnte-

en la carrera y su capacidad para desempeñarse en ella. El seminario servirá

también para informar con más detalles acerca de la estructura y método de la

carrera.

Los resultados de estas actividades serán satisfactorias en la medida en

que el estudiante demuestre un interés genuino en la carrera y cierto nivel-

académico.

CARI~CTERISTICAS DEL PRESENTE PLAN DE ESTUDIOS

El presente plan de estudies se caracteriza fundamentalmente por su cohe

rencia que se pone de manifiesto en tres sentidos;

a) La coherencia es uno de los objetivos centrélles de este'plan de-

estudios, por cuanto a través de él se pretende no sólo dar al estudiante una

visión integral de la estructura y los cambios sociales; sino que se .busca

también que el estudiante aprenda a no utilizar teorías y conceptos diferentes

y/o contradictorios, lo cual no basta para que el estudiante conozca diferen-

tes teorías y métodos de análisis.

b) La coherencia que brinda la relación teoría-práctica repercute -

en el carácter totalizante del plan de estudios presente, lo cual permite ver

al mismo no sólo como una unidad .í.nt.eqr adn sino t'lP1biéncomo un proceso que -

va de lo más elemen-tal a lo más complejo; evitando caer así en la atomización

del plan de estudios o en la repetición, vicios que han caracterizado frecuen

temente a los anteriores planes de estudio. Esta coherencia interna del plan

exige una relativa flexibidad del mismo, por cuanto sin ella no sería posible

una verdadera integración.
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c) La coherencia tanto en la teoría como en la teoría-práctica exige

también una mayor integl;"aciónmetodológica, la cual se refleja en la necesaria

integración del cuerpo docente por una parte y por otra parte entre los dooen-

tes y 10s'estudiantes, lo que viene a re-establecer ia perdida unidad entre la

docencia, la' irivestigación.y la acción social.

DIFERENCIAS ENTRE EL PLAN DE ESTUDIOS QUE SE PROPONE '!.- EL ANTERIOR

El plan de estudios que proponemos para su aprobación a la Asamblea del-

Centro Universitario de Occidente, se estructura sobre la base de la Investig~

ción como fund~ento de las acciones académico--científicas, dirigidas a los di

versos campos de intervención del Trabajo Social. Con ello cumplimos con la

exigencia inaplazable de dotar a la docencia universitaria de los instrumentos

científicos que permitan a docentes y estudiantes aprehender, interpretar y re

construir el objeto de nuestro estudio.

Creemos que el Centro Universitario de Occidente ofrece en estos momentos,

condiciones objetivas maduras que alimentan el. trabajo acad8mico mu1tidiscipl,!.

nario, particularmente del Departamento de Ciencias Sociales. Como reflejD de

lo anterior tenemos la integración de un verdadero equipo de trabajo en la Ca-

rrera de Tri1bajo Social, EÜ cual es un testimonio de que ls superación en la

labor académico-científica no se logra por actos de buena voluntad, sino como-

producto de la investigación y la experienci:1 sistemáticas.

En esta dirección científica 'del 'rrabajo Social hemos incluido cuatro ni-

veles de contenidos sobre investigación íntimamente relacionados entre sí, con

los diferentes niveles del Trabajo de Campo y trabajo productivo programados -

para los estudiantes y con los de Antropología Rural. De éstos incluimos dos-

niveles de contenidos.

Asimismo se incluyen dos niveles de Teoría Económica, uno sobre teoría de
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las clases sociales y uno sobre'teoría del Estado íritimamente coordinados en-

tre sí y con los anteriores. Se agregan además dos niveles de contenidos so-

bre Dinámica de Grupos y dos sobre personalidad y Sicopatología que convergen,

como todas las áreas en los diferentes niveles de Trabajo productivo y traba-

jo de campo.

Las anteriores modificaciones introducidas al Plan de Estudios en vigen-

cia, denotan una mejor estructuración del Trabajo de Campo programado para

los estudiantes, el cual se sintetiza en Taller VI con un trabajo productivo-

II de carácter científico teórico-práctico complementado con contenidos de

Teoría y Praxis Social. Se dará a los alumnos, de esta manera, una mayor so-

lidez en su formación.

El Taller VII se suprim'2 del Plan de Estudios dado el cambio del sistema

de cuatrimestres por el de ciclos; sus contenidos quedan cubiertos y superadas

a lo largo de la nueva programación. Esta, como quedó explicado anteriormen-

te representa un nivel de formación profesional que supera ampliamente el an-

terior plan.

Se incluye una semana de la Carrera de Trabajo Social que se realizará --

todos los años en el mes de agosto.

Seguidamente haremos un detalle de las modificaciones realizadas en cada

Taller:

TALLER I

Se mantiene el "Seminario de Implementación Teórica" para el trabajo pr~

ductivo, esta vez integrado por las cuatro'grand~s áreas en que dividimos to-

dos los talleres, a saber:

- Trabajo. Social (Met.odoLoq Le I)

- Ciencia Social (Antropología y Sicología)
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- Realidad Nacional (Realidad Económica y Social de Costa Rica)

- Filosofía (Introducción al Materialismo Histórico) •

Se cambia la nomenclatura de "Práctica 1" por "Tréll:lajoPToductivo-I" en

el cual participan todos los docentes del Taller.

TALLER II

Se sustituye "Organización Económica y Social de Costa Rica 1" por los -

contenidós de'''Teorías de la Dependencia" que ubican 2.1 estudiante en la com

prensión de ias vinculaciones nacionales e internacionales de nuestras socie

dades.

"Metodología del Trabajo Social 1" pasa a ser "Metodología del Trabajo -

SocialII".

S'e mantienen los cont.eri i.dos de "Introducción a la Teoría del Conocimien

to". "Sicología Evolutiva y de la Personalidad I" se sustituye por "Dinámi-

ca de Grupos 1" cuyos contenidos permiten al estudi.".l.ntecomprender el comp0E.

tamiento de los grupos con que se trabaje.

"Práctica 11" pasa a denominarse "Trabajo de Campo 1".

Se agregan contenidos de "Investigación lA" para capacitar al estudiante

en la realización de Diagnósticos sociales.

TJ.u.LERIII

Se sustituye "Organización Económica y Social de Costa Rica 11" por los-

contenidos de "Teoría de la Organiznción" congruentes con el trabajo de cam-

po en organizaciones que se realizn en este tnller.

"t1etodología del Trabajo Social 11" pe sa a ser "Metodología del Trabajo-

Social 111".

"Métodos de Investigación Social y Estadística 1" se sustituye por los -
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contenidos de"Investigación 1 B".

"Se sustituye "Sicología Evolutiva y de la Personnlid 11" por los conte-

nidos de "Dinámica de Grupos 11" que permiten al estudiante vivenciar su pro-

pia dinámica como grupc.

"Prácticn 111" se sustituye por "Trabajo de Campo 11".

Se incluyen los conten'idos de "Aptropología Rur aL In ya que ésta materia

entrega ciertos conocinientos específicos de grupos y trabajadores rurales, -

así como ciertas técnicas de investigación fundumentales para el eficaz desem

peño teórico-práctico del estudiante.

Se incluyen los contenidos de "Teoría Económica" (Economía p':)lítica)pa-

ra que el estudiante amplíe su visión en cuanto a la estructura económica del

país y se facilite ln comprensión de los posteriores contenidos.

TALLER IV

Se suprimen los contenidos de "Filosofía de la Praxis". Se incluye un -

Seminario de Introducción a las ideologías para formar al estudiante en el -

tema.

"Métodos de Investigación Social y Estadísticn 11" se traslada a Taller

V como contenidos de "Investigación 11 A".

"Teoría del Poder" se suprime del Plan de Estudios.

"Metodología del Trabajo Social 111" se ofrece como contenidos de Metodo

logía del Trabajo Social IV.

"Práctica IV" se ofrece como "Trabajo de Campo 111".

Se incluyen contenidos de "Teoría Económica II'!, fundamentales para el-

estudio de las clases sociales.

Se Lnc Luyen contenidos de "Antropología Rural 11" (l1igraciones, urbaniz~

ción y otros) que amplían la comprensión de la dinámica de la estructura so-
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cial y sus consecuencias humano-sociales y antropológicas de los sectores ru-

rales.

Se incluyen contenidos de Personalidu.d y sí.copat.oLoq'ía 1 que, dar án al es-'

tudiante la posibilidad de introducirse en el estudio de las diferentes for--

mas de comportamiento de los individuos en relu.ción al medio socio-cultural.

TALLER V

Se incluyen los cont.eni.dos de "Teoría Soc ia.L'' que aborda la met.odol.oqf a-

de las diferentes concepciones de la sociedad: funcionalismo, estructuralis-

mo, materialismo científico y otras.

Se incluyen los contenidos de "Investigación Ir A".

Se incluyen los contenidos de "Teoría del Estu.do".

Se incluyen los contenidos de "Teoría de las clases sociales".

Se suprime "Seminario sobre lu.Realidad Nacional 1".

"Sicología Social 1" se sustituye por los contenidos de "Personalidad y-

Psicopatología 11".

"Teoría de la Organización" se traslada al Taller 111.

"Práctica V" se ofrece como contenidos de "Trabajo Institucional".

'l'l',LLER VI

Se sustituye en su totalidad por los contenidos de: Seminario de Siste-

matización; Area de Trabajo Social (I'ietodologíaVI). Area de Ciencias Socia

les (Investigación 11 B). Area de E'ilosofía (Teoría y Praxis Social), Area -

de Rea.lí.dad Nac i.oneL (contenidos optativos según el interés del estudiante) .

Las opciones par a el Arei1 de Realidad Nacional se definirán de acuerdo él

las neccsidades del estudiante cada semestre.

Se incluye un 'rriJ.bajoProductivo 11 que permitirá anudar los conocimien-

tos producidos en los Talleres anteriores y solidificar el proceso de capaci-
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tación del estudiante para el ejercicio de sus funciones profesionales.

TALLER VII

Se suprime del Pl~n de Estudios por razón de cambio del sistema de cuatri

mestres ciclos.

EVALUACION GENERl\L PAR.Zi·LF. CARRERli

'l'ALLER1

1._. Trabajo Productivo 40%

a.- Diario de campo 10%

b.-· Informes 7%

c.- Autoevaluación.5%

d.- t'sicología en trélbajo productivo 6%

e.- Filosofía en trabajo productivo 6%

f.- ¡~ntropología en trabajo productivo 6%

2.- Exámenes integrados 20% (10% c/u) •

3.- Co~tenidos te6ricos 40%

a.- Sicología 19%

b.- Antropología 1 O~,

c.- Trabajo Social 10%

d. - Filosofía 10%

TOT;\Lo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 100%

TALLERES DEL 11 AL V

1.- Metodología y Pr§ctica 30%

2..- Exámenes. integrados 20%

3.- Contenidos teóricos 50%

TO'I'i'.L..•.............................. 100%
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El primer examen integrado es obligatorio, mientras que el segundo puede

ser cambiado por un seminario integrado.

TALLER VI

1.- Trabajo Productivo 40%

a.- Diario de Campo 10%

b.- Informes 10%

c.- Autoevaluación 5%

d.- Investigación en Trabajo Productivo 6%

e.- Teoría y praxis social en Trabajo ~roductivo 6%

2.- Exámenes integrados

3.- Contenidos Teóricos

a.- Investigación 11

b.- Teoría y praxis social

20%

c .-. Trubajo Social

d.- Contenidos optativos

40%

10%

10%

10%

10%

NOTA: Es importante aclarar que esta evaluaci6n se realizará en bloquB dE:ta-

ller y no por áreas de contenidos.



148

CODIGO

PROGRfu~~ DE ESTUDIOS DE LA C&~RERA DE TRABAJO SOCIAL - 1977

MATERIAS DEL PRIMER Al~O CREDITOS

EG-0123

OBJETIVOS

EF-OOOO

EG-OOOO

AS-2007

HG~"IOOO

PS-0001

CH-1201

TS-0101

EG-0112

Humanidades

Activid3d Deportiva

Actividad Cultural

Introducción a lq Sociología -~ ., .

Historia de las Inst. de C.R.

Sicología GenerQl

Introducción a Ja Antropología
~- El Idioma (no se pone el-
código porque hay varios que -
entran en consideración) .

Taller I:

Seminario de Implementación
teórica: Area de Trabajo So--
cial (Metodología I) I Area de
Cienci-l Social (Antropologí:l y
Sicología) t, Area de Realidad -
Nacional (Realidad Económica
y Social de Costa Rica). Filo-
sofía (Introducción al Materia
lismo Histórico) .
Trabajo Productivo 1( colabo--
ran todos los doc~ntes del Ta-
ller) .

SE~lINARIO REALIDAD NACIONAL I

Not2.: Este taller como todas -
los siguientes fueron estruct~
rados con objetivos y activid~
des clarillüente definidas.
Para los efectos de la evalua-
ción el rendimiento de los es-
tudiantes se tomará en f unc í.ón
del logro de los objetivos y -
no en función del tiempo utill
zado pa!a ello. L3 Carrera
cuenta con un reglamento de
evaluación adecuado a este pr~
pósito.

16

o

6 ( I Y II)

4

6 ( 1 Y II)

17

2

4
4

Que el estudiante obtenga
a través de este taller -
una aproximación a las
Ciencias Sociales y a la
realidad rüral, por medio
del trabajo productivo y
de algunos contenidos teó
rico metodológicos que se
le npo rt.en,
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TS-0102

TS·-0103

HATERIAS DEL SEGUNDO AÑO CREDITOS

149

OBJETIVOS

Taller II~

Area de 'l'r aba j o S()ci.:3.1

NetexlDlogía 11

Trabajo de Campo 1 (co.Laboran-
todos las docentes del taller)

Arca de Ciencia Social

Investigación 1 A

Dinámica de Grupos 1

Arca ae Realidad Nacional

Teorías de la Dependencia

Area de Filosofía

Introducción a la Teoría del-
conocimiento

TERCER AÑO (1 Semestre)

Tnller 111:

Hetodología 111

'l'rabajode campo 11 (colaboran
todos las docentes del Taller)

Area 0~ Ciencia Social:

Din5mica de Grupo 11

An tropo Loq La Rural 1

Investigaci6n 1 B

Area de ;.10:11ido.dNacional

Tc\)rín (~c la Organización

'l'earía:económica 1

17

17

Que el estudiante logre-
adquirir un conocimiento
de organización en su c~
munidad mediante el tra-
bajo 8n comunidades rura
les y ur'banas ,

ºu~ el estudiante sea ea
paz de insertarse en la
din§mic~ total de la co-
munidad y enfrentar crí-
ticamente los problemas--
de la organización que -
se generan por factores-
externos e intern8s de -
la misna.
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CODIGO

TS-0104

TERCEr. AGO (2 SEHESTRE) OBJETIVOS

EG-0205

TS-0105

Taller IV:·

Het')dología IV

Trabajo de Campo 111
(Colaboran to~os los docentes)

Area de Ciencia Social:

Personalidad y Sicopatología l.

I\ntropología Rural 11

Arca de Realidad Nacional

T120ríCl Eoonóm i ca 11

Area ~e Filosofía

Introducci6n a las Ideologías

Seminario Realidad Nacional 11

CUARTO AnO ( Semestre)

'I'allerV:

Are~ de ~rabajo Social

tiletodología V

Trabajo Institucional (colabo-
ración ue todos los docentes -
del Tallt::::r).

Arca de Ciencia Social

Personalidad y Sicopatología 11

Investigación 11 A

Arc~ de Realidad Nacional

Teorí.'1.del Es t.ado

Area de Filosofía

Teoría de las Clases S0ciales
Teoría Soc i.a L

CREDITOS

17

2

17

Que el estudiante esté-
en capacidad de profun-
dizar en el tratamiento
ue la organización y la
movilización populares.

Que el estudian·te obten--
ga una visión general de
la problemática de las -
instituciones de nuestro
país qU2 le capacite té~
n í.ca , teór ica y metodDlQ.
q.i camerrt e para ",1 desem-
peño crítico de su papel
pr()fesianal.



CODIGO CUARTO AÑO (2 SENESTRE) CREDITOS
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OBJETIVOS

TS-0106 T.:lllerVI:

Area de Trabajo Social

Hetodología VI

Arc~ de Ciencia Social

Investigación 11 B

Area do Filosofía

Teoría y Praxis Social

Area de Realidad Nacional

Cont.cní.dos opt.at.í.vos según el
interés del estudiante

Trabajo Productivo 11 (colaba
ran todos los docentes del Ta
ller) •

15

Que el estudiante sea ca-
paz de retomar las expe-
riencias teórica-prácticas
de los talleres anteriores
con el propósito de que se
enfrente a la problemática
global del medio en que se
encuentra en forma integral
y crítica.
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APENDICE No. 4
PLAN DE ESTUDIOS DE 1978

INTRODUCCION

La carrera de Trabajo Social pretenq~ formar un profesional universitario

que pueda interpretar e intervenir científicamente en la realidad, cumpliendo-

los 'objetivos que el Trabajo Social se ha formulado.

La superación necesaria de aspectos poco coherentes en la progr~nación c~

rricular puesta en práctica hasta el momento, nos obliga a replantearla, para-

lograr de ese modo un mayor nivel de integración y de coherencia interna en

función de lo que el ·Trabajo Social pretende.

La proposición de reformulación del plan de estudios es fruto de una re--

flexión profunda y evaluativa sobre el funcionamiento de la carrera en el

C.U.O. efectuada por estudiantes y docentes.

OBJETO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO SOCIAL

El Trabajo Social puede ser definido cornouna actividad científica que in

tenta ser teórico-práctica. Se ubica en al conjunto de disciplinas que consti

tuyen el campo social. Al aplicar el conocimiento de las ciencias sociales a-

la realidad para transformarla y, al enfocar científicamente los problemas prac

ticos, hacer surgir nuevos conocimientos que significan un aporte a las cien--

cias sociales.

El Trabajo Social ha optado por trabajar prioritariamente con los sectores

populares de la sociedad (*)I porque corresponden a la mayoría de la població~

(*) Obreros, campesinos, habitantes de poblaciones marginales, trabajadores -
ocasionales, o por cuenta propia, cesantes, etc.
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la más afectada por los problemas socio-económicos, ( ,

Así el Trabajo Soci:ü, se propone objetivos t:9-lescomo: elevaci6n del ni-

vel de conciencia, promoción y/o fortalecimiento de organizaciones populares, -

capacitación de estos sectores de población.

Con la elevación de conciencia, se pretende que los individuos y organiza-

ciones capte~ críticamente la realidad que los rodea. Se pretende además fonMOC

el sentido de,sblidaridad y pertenencia que le permita a las personas identifi-

carse con ella y participar activamente en las tareas que le son propias diri--

giendo el modelo de sociedad alternativa que postulan.

La organización de los sectores populares tiende a la promoción y fortale-

cimiento de los mismos, a fin de que puedan desarrollar sus potencialidades y -

participar en las tareas de cambio estructural que le son propias, dánd.ose la -

forma de organización que más ,conviene a su propia realidad.

En este contexto se inscribe la acción capacitadora del Trabajo Social, que

se orienta a promover el desarrollo de las potencialidades de los grupos, pro-- •

porcionándoles los conocimientos y medios técnicos necesarios para que puedal:l-

trabajar eficazmente en la solución de problemas que enfrente.

La movilización popular, significa producir un movimiento masivo frente a

la motivación concreta, que sirve de medio al pueblo para tomar c.onciencia de ~

su poder en c.onjunto, asumiendo así la condición de actor del cambio a través

de la iinplcmentación de su tarea his.tórica.

Es importante sí recalcar que el cumplimiento de estos .objetivos sóloelj -

posible en la medida en que se parta de ,las necesidades sentidas de los sectores

populares, mediante la puesta en marcha de proyectos específicos que den solu--

ción a esas necesidades. Así se podrá ir progresando de la superación de las -

necesidades sentidas al interés popular.

La interacción entre los objetivos planteados es evidente. La elevación -
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de concienciap'romueve y/o. fortalece la organización y posibilita la rnoviliza-

ción. Ello permite visual izar la forma de inserción de las tareas y proyectos

~spec!ficos en el proyecto global de la sociedad al cual se aspira.

METODOLOGlA

Se utiliza el taller como metodología de enseñanza-aprendizaje y se puede-

definir como: un proceso peda~ógicoque" ~nfrenta la realidad a través de un -

proceso práctico y una visión te6~'ico-disciplinaria.

A través de todo el proceso teórico-práctico de enseñanza-aprendizaje, qu~
. .'

dan integradas a una totalidad las dimensiones o instancias b&sicas del"fuismo,

el trabajo de campo, el proceso pedagógico Y, la in~estigación.

En este proceso .fonnativo, la práctica es lo que lo orienta y en torno a

ello, desarrolla la invest~gación Y la teoría.

El modo de funcionamiento de los talleres, contempla un determinado número

de semanas con énfasisen·lo teórico Y un determinado número de semanas con én-

fasis en lo práctico. Estableciéndose siempre una relación entre estos niveles.

Toda persona que desee ingresar a la carrera de Trabaje Social, debe tener

aprobado el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Todo aspirante

a La carrera deberá además, cumplir con los siguientes requisitos establecidos

para la selección de estudiantes que participarán en Taller l.

a) Tener aprobados los cursos de requisitos, con un promedio mínimo de 7

(*) •

b) Obtener resultados satisfactorios en las siguientes actividades:

1.- Una entrevista con una comisión de profesores'de la carrera.

(*) El estudiante deberá h~er aprobado para ingresar a la carrera, 26 créditos
en el Primer Año de este Plan de Estudios.
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2.- Un seminario introductorio a cargo del equipo de profesores de -
la carrera.

Estas actividades se realizarán previas al período de matrícula de Taller

l. Su objetivo primordial es detectar el real interres del estudiante en la -

carrera y su capacidad para desempeñarse en ella. El seminario servirá también

para informar con más detalles acerca de la estructura y forma y funcionamien-

to y trabajo de la carrera.

Los resultados de estas actividades serán satisfactorios en la medida que

el estudiante demuestre un interés genuino y' cierto nivel académico.

CARACTERISTICAS DEL PRESENTE PLAN DE ESTUDIOS

El presente plan de estudios se caracteriza fundamentalmente por su cohe-

rencia que se pone de manifiesto en tres sentidos:

a) La coherencia teórica es uno de los objetivos centrales de este plan-

de estudios, por cuanto a través de él sepre~ende no sólo dar al estudiante -

una visión integral de la estructura y los cambios sociales, sino que busca

también que el estudiante aprenda a no utilizar teorías y conceptos diferentes

y/o contradictorios.

b) La coherencia que brinda la relación teórico-práctica repercute en el

carácter tctalizante del plan de estudios presente, lo cual permite ver al mi~

mo no sólo como una unidad integrada, sino también como un proceso que va de -

lo más eiemEmtal a ló más complejo, evitando,gaer ~sí en ~élatomizac~ón del

plan de estudios o en la repetición, vicios que han caracterizado frecuentemen

te a los anteriores planes de estudio. Esta coherencia interna del plan,exige

una relativa flexibilidad del mismo, por cuanto sin ella no sería posible una

verdadera integrélción.

c) La coherencia tanto en la teoría como en la teoría-práctica, exige



157

también una mayor integración metodológica, la cual se refleja en la necesaria

integración del cuerpo docente por una parte y por otra parte entre los docen-

tes y los estudiantes, lo que viene a reestablecer la perdida unidad entre la

docencia, la investigación y la acción social.

UNIVERSIDlillDE COSTA RICA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

-PLAN DE ES'ruDIOS PARZ\ Le'\.CARRE.RA DE BA-
CHILLERATO EN TRABAJO SOCIAL

CODIGO ASIGNATURA CREDlTOS CREDITOS

1 l\ÑO

1 CICLO (16 semanas) 16

EG-0123 Humanidades 6

EF-OOOO Actividad deportiva o

AS-2007 Introducción a la sociología 1 3

PS-0001 Psicología general 1 3

AS-1101 Introducción a la antropología 4

11 CICLO (16 semanas) 18

EG-0123 Humanidades 6
_•. ' !

EG-·OOOO Actividad artística 2

AS-200B Introducción a la sociología 11 3

PS-0002 psicologí~ general 11

Historia de las instituciones de Costa Rica

3

HG-1000 4

II ANO

111 CICLO (16 semanas) 16

TS-0101 Taller 1 16
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Area de Trabajo Social

Metodología 1

Trabajo Productivo 1

Area de Ciencias Sociales

Antropología

Psicol~gía

l\rea de Realidad Nacional

Realidad Económica y Social de Costa Rica

Area de Filosofía

Introducción al materialismo histórico

IV CICLO (16 semanas 18

TS-0102 Taller 11 16

Area de Trabajo Social

Metodología 11

Trabajo en comunidad 1

Area de Ciencias Sociales---
Introducción a la Investigación

Area de Realidad Nacional

Teoría de la Dependencia

Area de Filosofía

Introducción a la Teoría del Hétodo

EG-0112 Seminario de Realidad Nacional 1 2

III AÑO

V CICLO (16 semanas)

TS-0103 Taller 111 16

Area de Trabajo Social
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Metodología III

Trabajo en Comunidad 11

Area de Ciencias Sociales

Antropología Rural

Dinámica de Grupos

Area de Realidad Nacional

Teoría de la Organización Popular

Teoría Económica I

VI CICLO (16 semanas) 18

TS-0104 Taller IV

Area de Trabajo Social

Metodología IV

Trabajo en Comunidad 111

Area de Ciencias Sociales

Psicología Social 1

Area de Realidad Nacicnal

Teoría Económica 11

Area de Filosofía

Teoría de las clases sociales

EG-0205 Seminario de la Realidad Nacional 11 2

IV ll.fjo

VII CICLO (16 semanas) 16

TS-0105 Taller V 16

Aren dé Trabaje Secial

Metodología V

Trabajo Institucional
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Area de Ciencias Sociales

Psicología Social 11

Técnicas de Investigación

Arca de Realidad Nacional

Teoría del Estado

Area de Filosofía

IntroducciGn a las ideologías

VIII CICLO (16 semcnas) 18

TS-Ol06 Taller VI 15

¡¡.roade Trabajo Social

r.letodología VI

Trabajo Productivo 11

Area de Ciencias Sociales

Sem inaz i.o sobre Pa i.coLoq'i a del Trabétjo

Area de ReaLí.dad Naci.onaL

Seminario subre Garantías Sociales,

Derecho Labor al ,

Derecho de Familia, ote.

Area de Filosofía

Seminario sobre Teorías Sociales

EG-0300 Seminario de Realidad Nacional III 3

NOTA: El Plan de Estudios incluye además el 'l'rabajoComunal Universitario que

el estudiante deber5 cumplir por medio dE::300 horas, una vez realizados

los Seminarios de Re aLí.dad Nac i.ona.L1 y 11.
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PLAN DE ESTUDIOS DE l~Jj

1.- INTRODUCCION

La carrera de Trabajo Social pretende formar un profesional universitario

que pueda interpretar e intervenir científicamente en la realidad, cumpliendo"

los objetivos y fines que el Trabajo Social, se ha formulado corno disciplina.

La necesidad de superar algunos aspectos pocc coherentes en la prugrama--

ción curricular puesta en práctica hasta el momento nos conduce él replantearla,

a fin de alcanzar un mayor nivel de integración y de coherencia interna en flli~

ción de lo que el Trabajo Social pretende.

La proposición de reformulación del p Ian de estudios es fruto de una re--

flexión profunda y evaluativa, sobre el funcionamiento de la carrera en el Cen

tro Universi t.arí,ode Occidente i ef.eot.uada por estudiantes y docentes, y como -

consecuencia directa de la práctica misma, pues docentes y estudiantes hemos

sido voceros de an5.1isis y sugerencias de les sectores populnres con que se ha

trabajado en las prácticas; y hemos sentido por le tanto, la necesidad de re-

plantearnos el plan de formación profesion~l, atendiendo él los requerimien~os-

reales de la problemática social costarricense,

II. - DIFEREI'lCIP.S EN'l'RS EL PLi\N DE ESTUDIOS ~UE SE PROPONE Y EL lUlTERIOR-.....;~=.:.~~~ ---.-- -- --- -- ""--- -- . - - ----'----

El plan de estudios que se popone, SE: estructura sobre la ba se de 1,,", inves

tigaci6n como fundamento de las accion0s acad6mico-cientificas referidas a los

diversos campos de intervención del Trabajo Sc'cL.ll. Con ello cumplimos con la

exigencia inaplazable de dotar a la docencia un Lvar sí.t.arLa de los instruraentos

cientificos que permitan a docentes y estudiantes aprender, interpretar y re·--

construir el objeto de nuestro estudio.
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Creemos que 81 Centr~ Universitario de Occidente, 0frccó en ~stos momentos

condiciones obj¿tivas maduras que alimentan el trabajo acad~mico multidiscipli-

nario, particulélrmc;nte del Departamento de Ciencias Sociales. Como reflejo de

lo anterior, t.enemos, la integración de un verdadero equ i.po de trabaj o en la ea

rrera de Trabajo Socia.l, el CU,11 es testimoniu de que! la superación en la labor

académica científica no -·se alcanza por actos de buena voLunt ad , sino com.; p.ro+-

ductu de la investignci6n y la experiencia sistemática.

Pretendemos por lo t.ant.o r lograr un positivo nivel de coherencia: eLi.mí.nan

do repeticiones de corrt en i.dc. que hasta el moment;o se han venido pr'oserrt.ado , De

otra parte, incorpuramos materias fundamentales para la fo rmaci.ón integral de -

lus estudiantes. Se busca t.ambi.én con el presente p l an extender la labor de do

cente en el c;ampode la capacitación a aquellus profesionales en sGrvicio que -

desean refrescar conocimientos en los periodos correspondientes al tercer ciclo

lectivo de célda período.

Otrél característica del plan, es que para el nivel de Bachillerato se con-

templan tres (3) talleres anuales, distribuidos cm un período con énfasis en lo

teórico y un período con 6nfasis en lo prácticc.

el Taller 1, cor r esponde el las fases -teóricas y prácticilS. La experiencia

se desarrolla en el campo del r.rrabaj. Produc t.Lvo.

La primera fase, que será de .impLemcnt.aci.ón teórica ro Laci.onada con la pr~

blemática del trabajo productivo agrícola e industrial.

La segunda fase, tanto docentes como estudian-tes, se desplazarán a terreno,

ubicándose en el trabajo productivo y desarrollando las correspondientes refle-

xiones teórico-práctic~s.

En el 'l'aller ü:, el campo de acc í.ón y de estudio son Las Orgimizaciones Po

pulares, distribuyéndose el proceso formativo en dos fases: una con énfasis en

lo teórico y otra con énfasis en lo práctico. Operaría en igual forma, que co-
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mo se ha planteado para el 'raller I, sólo y en el campo de la organización.

El Taller III, último en el nivel de B3.chillerato, tiene como campo de ac-

ción el marco institucional de la intervención en Trabajo Sociill, con un perío-

do de teoría y un s,E:C]undoperíodo con énfasis cm 1"-1 práctica.

III. - OBJETO Y OBJE'].'IVOS DEL 'l'Ri~BA,ro SOClZ'I.

El Trabajo Social, se define come una actividad c í.errt Í f'í.ca que Lnt.errt.a ser

teórico-práctico. SE: ubica en 81 conjunto de disciplinas que consti t.uyen el

campo social.

Al partir del conocimiento de las ciencias sociales sobre' la realidad, cra

ando condiciones para transformarla y al enfocar científicam8nte los problemas-

pr5.cticos, hace surgir nuevos conocimientos que sígnifican un aporte a las cien

cias sociales.

El Trabajo Soci~+, ha optado por trabajar prioritariamente con los sectOIES

populares de la sociedad (*), porque corresponden a la mayoría de la población,

la m5s af'ect.adap()r Los problemas socio·-económicos.

hsí el 'I'rabajoSocial, se propone objetivos tales como: la elevaci6n d81-

nivel de conc í.enc.i a., promoción y/o fortalecimiento y capacitación .de 9rganiza-·-

cidries popvlil~es.

Con la elevación de conciencia, se pretende que los individuos u organiza-

ciones capten críticamente la re,'1lidadque les rodea.

Se pretende además , formar el sentido de solidaridad y pertenencia que h,

permita a las personas identificarse con ella y participar activamente en las .-

tareas que le son propias dirigiendo 81 modelo de sociedad alternativ:l que pos-

(*) Obreros, campesi,nos, habitantes de poblaciones marginadi'ts, trabajadores
ocasionales o por cuenta pr'opí.a , cesantes.
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tulan.

La organización dé los sectores pupul~res tiende n la promoción y fortn-

lecimiento de los mismos a fin de que pued~n desarrollar sus potencinlidades-

y participar en las tareas de cambio estructural que le son propias, dándose-

la forma de organización que más conviene a su propia realidad.

En este contexto, se inscribe la acción ca.pacitadora del Trabajo Social,

que se orienta a pr omove r el desarrollo de las pot.enc i el í dade s de los grupos ..

proporcionándules losconocimientús y medios técnicos necesarios pnr'-1que pu~

dan trabajar eficazmente en la solución de problemas que enfrente.

La movilización popular, significa, producir un movimiento masivo frente

a la motivación concr et.a, que sirve de medio al pueblo para tomar conciencia-

de su poder en conjunto', asumiendo así 1'1 cond í.c í ón de actor del cambia a t.ra

vés de la implementación de su tarea histórica.

Es Lmpor t.ant;e recalcnr que el cump lí.m.í ent.o de estos objetivos, sólo es -

posible en la medida que se parta de las necesidades sentidas de los sectores

populares,mediante L~ puesta en marcha de proyectos específicos que den solu-

ci5n a esas necesidades. Así, se podrá avanzar en las necesidades sentidas -

el inter~s popular.

La interacción entre las objetivos planteados es evidente, la e18vación~

de concienci2. promueve y/o ;fortalece la organización y po~ibilita la moviliza

ción. Ello permite visualizar la forma de inserción de las tareas y pruycctos

específicos en el proyecto glob~l de la sociedad al cual se aspira.

IV. - OBJETIVOS DE L:'I.FORlvIACION PROFESIOHAL

~o- Objetivos Generélles:

1.- Formar T.rabajadores Sociales! con Una preparación científica y téc-

n i.ca básica, C:lpaC0S de analizar, interpretar' e incorporar crítica y crcat í.va-



165

mente de la teoría a situaciones sc.ci.a Les concretas, y comprumetidos con los -

sectores populélres contribuyan a fortalecer su dinámica organizativa a partir-

de una visión clara e integral de sus posibilidades históricas hacia la trans-

formación social.

2.- Fonaar Trabajadores Sociales, en los campos de la Investigación y la

política Social, que participen críticamente en equipos interdisciplinarios en

el campo de la política Sc>cial, cbntribuyendo al fortalecimiento de los secto-

res populares.

3.- Desarrollar programas de proyección social, con los grupos populares,

",c\:)fi la participación de docentes y estudiantes, así como desarrollar cursos de

apoyo, para el trabajador social de campo.

4.- Desarrollar proyectos de investigación que contribuyan al desarrollo

y fortalecimiento de la tdoría y práctica del 'l'rabajoSocial a partir del t.ra-

bajo con grupos populares, en los niveles productivDs, organizaciona1 e insti-

tucional.

B.- Objetivos específicos~

1. - Que el estudiante ~ des ar ro Ll.o capacidad ana Lfti.ca r y crítica para la-

percepción, integración y orientación de los fen:'5menossociales en la sociedad

costarricense.

2.- Que el estudiante, adquiera conocimientos y desarrolle destrezas pa-:

ra el uso del método y técnicas de intervención en'Trabaj::.'Social.

3.-' Que'el estudiante, adquiera conocimientos y comprensión del proceso

de formulación de las políticas sociales y los factores condicionantes que in-

ciden en lossectQres populares.

4.- Que el estudiante, desarrolle capacidad para planificar y administra.r

programas y servicios dirigidos a los sectores,populares.
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5.- Que el estudiante, pueda participar en la investigaci6n, orientación,

y ejecución de acciones tendientes a capeci.t.a r y dinamizar: la organización de

los sectores populares, en torno a la superación de sus problemas.

6.- Que el estudiante, desarrolle su personalidad, con su propia part~ci

pación en el proceso de formación, a fin de que s~a capaz, de tomar una posi--

ción reflexiva y comprometida con los sectores populares, acorde con los obje~

tivos, valores y responsabilidades de la profesión.

v . - DESCRIPCIOH DEL PERFIL DEL PROFESIONAL

El profesional en Trabajo Social, debe ser capaz de:

1.- Manejar instrumentos teórico·-metodológicos, para confeccionar diagn5~

ticos que permitan obtener un conocimiento objetivo y profundo.de la situación

local y regional en donde desarrollar su labor profesional y de .la relación de

ella con un marco de realidad más global.

2.- Conocer la dinámica organizacional de los sec t.ores sociales ex i st.eri-

tes y su potencial para transformar la realidad, que le permita desarrollar

formas de trabajo tendientes al fortalecimiento de las organizaciones.

3.- l'1anejare implementar críticamente los métodos tradicionales del Ser

vicio Social, de tal forma que pueda intervenir en los programas de política -

social.

4.- Distinguir y desarrollar críticamente, alternativas de. desarrollo.

5.- Diseñar investigaciones específicas que le permitan ubicar los pro--

blemas concretos y abordarlos con precisión y rapidez.

6.- Elaborar proyectos en relación con los diagnósticos, investigaciones,

atc., que tiendan a la implem8ntación de acciones concretas en torno a la solu-

ción de determinadas problemáticas y/o promocionar actividades con la particip~
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ción de diferentes organizaciones de base y sectores populares. Para ello, la

coordinación con instituciones estatales, principalmente, es fundamental, como

también, con los sectores involucrados en esas acciones.

7.- Evaluar proyectos, que tiendan a modificarlos si se han manifestado-

fallas, en la elaboración y ejecución de los mismos, en relación a lbS objeti-

vos que se fijaron.

8.- Coordinar actividades de planeamiento en el sentido de que se sepan-

utilizar recursos institucionales, que permitnn formular planes factibles de -

ejecutar sin duplicar esfuerzos.

9.- Capacitar sobre planeamiento a los sectores populares, de moq.oque -

ellos puedan ser sujetos activos del proceso de planificación para el desarro~

110.

VI.- HETODOLOGIA DE TALLER

En un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde un equipo de profesores y

estudiantes conocen, analizan e interpretan la realidad en que se desenvuelven,

con; el fin de desarrollar acciones que contribuyan a su transformación, a tra-

vés del proceso práctico, fundamentado en una visión teórica multidisciplinaria.

La 'implementación de esta met.odología pretende la formación de· un profesi~

nal con cdriocirilientoscientíficos Y. técnicos que lo capaciteri para desarrollar

acciones de las situaciones sociales concretas en que se desenvuelve.

El proceso de enseñanza-aprendizaje gira alrededor de tres instanpias bá-

sicas; La Docencia, la Investigación la que a su vez permite el desarrollo de

una Acción Sócial concreta acorde con las necesidades de los sectores )2opulares.

La Investigación y la Acc.í ón Social pe~itirán a la vez un replanteamien-

to y enriquecimiento de ;La Docencia a través de la sistematización de la expe-

riéncia desarrollada.
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En este proceso se logra la integración teoría-práctica que es la base del

conocimiento objetivo de la realidad a través de la interrelación constante de

las tres instanciasdel'taller.

VIi.- OPERACIONALiZACIONDEL 'rALLER

El modo dé 'furi'cioriamientode los Talleres, contempla un ciclo lectivo de -

impiementaéión teórica, donde un día se destinará a trabajo d~ campo, que le

permita al est.udí.ant.e hacer 'contactos con 'los sectores' populares d~ sus re'spec-
• ~ . 1"'. o· : ••• 't1VOS centros de practica, y que les ayudará para el per10do de implementación-

práctica, que abarca otro ciclo lectivo, Gst~blcciéndose así ~a relación entre

estos dos niveles.

La supervisión se realizará a través de tutorías por parte de los docentes

de áreas dE:/contenido" con el diagnóstico de la situación que realice el profe-

sor del área de metodología,' el cual lo referiría a los docentes de áreas para-

que programen seminarios de implementación cada vez que sea necesario.

Se definen así tres talleres anuales para el nivel de Bachillerato.

VIII.- REQUISITOS

I.·· Todo estudiante que desee ingresar a la Carrera de Trabajo Social ¡ d~

be tener aprobado el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y debe-

rá cumplir con los siguieritcs requisítos, es.f:ablecidospara, la. selecqión ~n Ta-

ller l.

a.- Tener aprobado los cursos reqúisito, con un promedio mínimo de 7.

b.- :?articipar y obtener resultados satisfactorios en:

1.- Un seminario introductcirio a cargo del e'quipo de profesores de -
la carrera.

2.- Una entrevista de selección con una comisión de profesores de
la carrera.
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El estudiante deberá haber aprobado para ingresar a la Carrera 34 o 36.. - .. - ...-._---.~-
.__ . "-'-.

...-.-.__ ....
créditos en el·primer año de este pian-Cie- Estudios yun Seminario de Realidad
Nacional.

!-,

Estas actividades se realizarán previas al período de matrícula de Taller

1. Su objetivo primordial es detectar el real interés .de!.es,tudianteen la ca

rrera y su capacidad para desempeñarse en ella. El Seminario servirá también-

para informar con más detalles acerca de la estructura, forma, fupcionamiento-
: '1"

y trabajo de la Carrera.

Los resultados de estas actividades serán satisfactorios en la medida que

el estudiante demuestre un interés genuino y cierto nivel. académico.

11.- Requisitos para estudiantes que provienen de otras Escuelas de Traba

jo Social a nivel de Bachillerato.

a.- Hacer una prueba diagnóstica de conocimiento, para equiparación
de estudios.

b.- Presentar fotocopia de récord académico.

c.- Presentar copias de los exámenes.

d.- Del diagnóstico emitido por una comisión de profesores de la Ca
rrera se determinará si el estudiante debe hacer un curso de ni
velación o ingresa directamente a uno de los talleres.

IX.- PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO EN TRABAJO SOCIAL

CODIGO ASIGNAWRA CREDITOS

1 ANo
1 CICLO (16 semanas) 16

EG-0123 Humanidades 6

EF-OOOO Actividad Deportiva o
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CODloo ASIGNATURA

AS-2101

PS-OOOl

AS-1101

HG-l000

Sociología General

Psicología General I

Introducción a la Antropología

Historia de las Instituciones de Costa R.

II CICLO (16 semanas)

EG-0123 Humanidades

EG--OOOO Actividad Artística

AS-2101 Sociología General

PS-0002 Psicología General II

AS-l101 Introducción a la Antropología

HG-l000 Historia de las Instituciones de Costa Rica

II ANO

III CICLO (16 semanas)

OT-l001 Taller I A

Metodología del Trabajo Social

Economía política

Filosofía

Psicología

Sociología

Métodos de Investigación

Seminario de Realidad Nacional I

IV CICLO (16 semanas)

OT-1002 Taller 1 B.

Metodología del Trabajo Social

Economía política

CREDITOS

3

3 . ~. ,

2

2

18

6

2

3

3

2

2

18

16

2

18
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Filosofía

Sociología

Métodos de Investigación

Psicología

V CICLO (16 semanas) 18

OT-1003 Taller 11 A 16

Metodología del Trabajo Social

Economía política

Filosofía.

Sociología

Métodos de Investigación

Psicología

VI CICLO (16 semanas) 18

OT-1004 Taller 11 B

Hetodología

Economía política

Filosofía

Psicología

Sociología

Métodos de Investigación

VII. CICLO (16 semanas) 18

9T·-1005 Taller III A

Metódología

Filosofía

Psicología

Sociologfa

Antropología
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Métodos de Investigación

Seminario de Realidad Nacional 111 2

VIII CICLO (16 semanas) 18

OT-1006 Taller 111 B

r-tetodología

Filosofía

Psicología

Sociología

Antropología

Métodos de Investigación Social

Total de créditos, para aspirar al título de Bachillerato, una vez cumpl~

dos los requisitos del presente plan de estudios: 136.

x.- OBJETIVOS POR TALLERES

Que en aquellos casos, donde existen condicionesobjetivas'de potencial or

Taller 1:

Que el estudiante, obtenga a través de este Taller, una aproximación a las

Ciencias Sociales y a la realidad social, que sea capaz de interpretar científ!

camente la realidad del trabajador productivo, en base a la formación teórico--

práctica, y que además, pueda brindar diferentes servicios a los trabajadores ~

de su respectivo centro de práctica. '

Taller 11:

Que el estudiante, logre a través de su trabajo en comunidades rurales y -

urbanas, insertarse en la dinámica total de la comunidad,'conocer y participar

críticamente en ¡as organizaciones de la comunidad, brindando diferentes servi-

cios a la misma.



173

ganizativo, el estudiante sea capaz de promover y colaborar en la formación de

diferentes organizaciones de carácter permanente.

Taller 111:

Que el estudiante obtenga una visión general de la problemática de las i~

tituciones del país, que la capacite técnica y metodológicamente para el desem-

peño crítico de su papel profesional.
"

XI.- DESCRIPCION DE LOS TALLERES

Taller 1

Area de _Traba~joSoc:ial: l1ETODOLOGIA

Fase teórica: Esta área desarrollará lo que ha sido la génesis del Servi

cio Social y su correspondiente evoluci6n en la sociedad capitalista. Alterna-

tiva peclágógica de Taller como planteamiento acor-de a las condiciones y necesi-

dades actuales de nuestra sociedad y de los estudiantes. También se tratarán -

técnicas de trabajo en grupo que ayudarán a los estudiantes en su inserción en

la estructura empresarial y a comprender el papel que pueden jugar dentro de

ella. Análisis crítico del método de grupo.

Fase práctica: Trabajo productivo. Primero acercamiento de los estudian

tes a la Realidad Social. Inserción de ellos en el proceso productivo, base

del funcionamiento social con el fin de conocer las diferentes dimensiones de -

la problemática de la clase trabajadora desde dentro, vale decir, en condiciones

similáres de trabajo. El uso de la técnica de observaciones participante que -

es el principal recurso metodológico y permite la integración y sistematizdción

teórica necesaria en base a las espectativas d81 nivel.

Area de Sociología: Estudio de Costa Rica como país dependiente inserto -
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en un modo de producción capitalista y las manifestaciones de la dependencia -

estructural. El Hercado Común Centroamericano, verdadero o falsa industriali-

zación? La explotación como elemento básico y fundamental del medio de produ~

ción capitalista. Las relaciones laborales al interi.or de las empresas capit~

listas y su legitimización a nivel jurídicc> político. La organizac.ión sindical

de los trabajadores como respuest~ a la situación de explotación.

Métodos de Investigación: Teoría del método. El método dialéctico y su-

aplicación en Trabajo Social (este tema se ampliará y se aplicara a cada una -

de las situaciones prácticas en el transcutso de los Talleres 11 y III). Defi

nición de problemas de investigación. El proyecto de investigación. Método,-

técnicas e instrumentos. Problemas de validez y fiabilidad. La técnica de lG

observación participante. La técnica de entrevista con énfasis en la entrevis

ta no estructurada.

Area ?e Psicología~ El curso versara sobre la alienación generada por el-

modo de producción capitalista, visto desd~ una perspectiva de la explotación-

psicológica entre otras. Se estudiara la relación hombre-máquina, hombre-medio

ambiente laboral, su consecuente automatización y repercusiones en la salud fí

sica y mental. Se analizara el papel de la medicina asistencial como instru--

mento de represión y el carácter pat~geno de la sociedad dividida en clases.

En su lugar se planteara la alternativa de salud preventiva, basada en la auto

sugestión obrera de la salud.

Are~ de ~ilosofía; El presente curso pretende analizar, a través de la

aplicación del método dialéctico, los elementos científicos fundamentales del-

proceso productivo; proceso de trabajo, relaciones sociales y técnicas de pro-

ducción, división social del trabajo, etc., así como su aplicación en las dife



175

rentes formaciones sociales.

Area de Economía política:

Unidad 1.- El objeto y el método de la Economía política.

El método de estudio de la Economía Política

Unidad 2.- Régimen capit~lista de producción. Mercancía y trabajo como

fuente de valor. La transformación del dinero en capital. -

Orígenes de la plusvalía y su transformación en ganancia. La

jornada de trabajo. Las formas de salario. La acumulación::..

originaria. La ?lcumulación cupitalista y ejército industrial

de reserva.

Taller II

Area de Trabajo Social: IvlETODOLOGIA

Fase teórica: Estudio y análisis crítico del Método de Desarrollo de la

Comunidad del proceso de investigación-acción del diagnóstico social y de las

técnicas para la organización, movilización y educación comunal. Definición-

de marco teórico y desarrollo de elementos conceptuales y técnices sobre pro-

gramación y sistematización.

Fase práctica: Trabajo con organizaciones en base, en el cual el estu-

diante deberá manejar los elementos teórico·-metodológicos del Trabajo Social,

y de investigación y organización con énfasis en este aspecto: para que orie~

ten la participación, comprensión y análisis del mismo. Debe el estudiante -

colaborar activa y críticamente en los diferentes programas de carácter orga-

nizativo que se estén implementando en las bases.

Area de Sociología: Estudio de la estructura de clases sociales en el -

modo de producción capitalista. Conceptualización de las clases sociales se-

gún diferentes niveles de abstracción. Concreción de ese estudio al caso de-
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Costa Rica. Conceptos básicos para la comprensión de la teoría de la organiza-

ción. Introducción a la tendencia a la organización popular en el sistema capl

talista. La práctica de la organización en sindicatos, asociaciones comunales,

cooperativas y partidos.

!1étodos de Investigación:

La técnica de la entrevista con énfasis en la entrevista estructurada. Co-

dificación manual y tabulación. Elaboración y lectura de cuadros. Medidas de

tend~nci~ central y de variabilidad. Correlación. Muestreo. Confección y lec

tura de gráficos.

Area de Psicología.:

Partiendo de la posición de Psicoanálisis dialéctico se estudiará la pers~

nalidad, tanto en situación como en su carácter histórico. Se hará énfasis en-

la pertenencia del individuo al grupo y este último se vara como la construccmn

ideológica por excelencia a trav~s del cual se ponen en juego los diferentes me

canismos ideológicos. Se impartirá el instrumental de análisis pertinente a ia
teoría de Dinámica de Grupos Operativos (ECRO: Esquema Conceptual Referencial-

Operativo), cuya correspondencia prá.ctica será el desarrollo del aprendizaje

mismo basado en este método.

Area de Filosofía:

El tema central del presente curso eS el estudio de la conciencia de clase

y de otras formas de conciencia social, fundamentándose para ello en la Teoría-

de las Clases Sociales, a la vez que se analizan sus implicaciones en la Teoría

de la organización. Otros temas a estudiar~ psicología de clase, instinto de

clase, conciencia de clase contingente, conciencia de clase necesaria, etc_

...../
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Area de Economía política:

Fuerza de trabajo como elemento subjetivo del proceso y fuente de valor.-

La reproducción de la fuerza como mercancía y la reproducción de la fuerza de-

trabajo. Los tres momentos de acumulación de capital. La meta~orfosis del ea

pi tal. El mercado interior como categoría de análisis. La ncnt.a capi ta.í í.s ta-

de producción y sus dí.f cr-enc Las con las renta.s pre-capitalistas. La renta ca-

pital de producción. Los rasgos fundamentales del imperialismo,

Taller 111

l.rea de Trabajo Social: r·1ETODOLOGIA

Fase teórica~ Estudio y análisis crítico del proceso de Reconceptualiz~

ción del Trabajo S8cial y del método de caso. Desarrollo de elementos de pla-

nificación y capacitación sociaL 'Planteamiento y análisis de la alte~nativa-

metodológica del trabajador·social en la institución y de elementos de a~~inis

tración y supervisión en Trabajo Social.

Fase práctica: Trabajo en instituciones del Estado, Incorporación del e~

tudiante a un~ institución estatal con el propósito' de que conozca el funciona

miento de las oficinas de 'I'rabajoSocial principalmente, sus planes y prograrras

y participen en la ejecución de los mismos como funcionarios de la institución.

Se pretende así que el estudicmt:.ecomience n familiarizarse con el desempeño -

de su futuro rol profesional.

Area de Sociología~

Análisis del carác·ter del Es t.ado y su evolución histórica. Carncteriza--

ción del Estado capitalista burgues. El Estado costarricense, evolución y ca-

racterísticas. El Estado cos t.arrí.cense y sus instituciones. Estructura del -

poder en Costa Rice\..

...../
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M8todos de Investigación:

El método experimental y sus limitaciones. Principios de. estadística in-

ferencial y contrastes no paramétricos. La investigación bibliográfica. El-

informe final de investigación.

Antropología:

El concepto de cultura y su desarrollo en la ciencia antropológica. Clase

social y cultura. Cultura nacional y cultura proletari:l.. La dominación (y p~

netración) cultural. Folklor e ideología. La función narcotizant~ del folklor.

La función liberadora del folklor.

Areil de Psicología;

Psicología institucional. Se estudiará la relación del Capitalismo mono~
".

polista de Estado y su creciente destrucción de la personillidad de los indivi-

duos. La alienación que suf r.en los funcd.onari.os respecto a sus propias poten-

cialida.des creadoras, dada la deshumanizaci6n del trabajo, resultado de una

nueva formél ue personalidad~ Lil burocracia. Se analizi'lránlas relaciones in-

terpersonales de! los trabajadores y de la estructura j~r5rquica, así como de-

estos para con los usuarios. Se est0diar& al papel represor de los funciona~~

rios y la problemática de la Psicología y la Psquiatría en su función rcpres í>

vu-adaptiva.

Area de Filosofía:

Est.e curso partirá de un estudiu del coricept.o de 11 ideología en los c15si-

cos del materialismo histórico y posteriormente en lilsprincipales corrientes-

contemporáneas, continuando con un aná Lisí.s cóncreto de los aparatos idE~o16gi-

cos de Estildo en una formación social déü<rmínada: la costarricense .

...../
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XII. - CRITERIOS DE SELECCION DE CEN'l'ROS DE PRACTICAS

Tres son los talleres de la Carn _co. de Trabajo SocLll, cada uno de ellos

con objetivos distintos; de ahí que en función del diagnóstico global antes -

expuestos se podrían postular algunos criterios comunes que deberán ser espe-

cificados al caso concreto de cada taller. Estos son:

1.- Prioritariamente, los centros de práctica deberían estar ubicados -

en la zona de influencia del Centro, definida al comienzo del diagnóstico.

2.·- Se debería dar énfasis al trabajo con los sectores productivos defi

nidos, vale decir: café, caña, ganado, industria.

3.- Y dentro de esos sectores productivos con los que tengan un nivel de

desarrollo capitalista importante.

4.- Las relaci...:nessociales d02produccif)n capitalistas, implican la pr~

sencia de un s ect.o r de trabajadores pr oduct.í.vos con los cuales se debería desa

rrollar la acción pr5ctica.

5.- Qentro de estos sectores se debería también considerar priorit3.rie-

mente aquellos que tengan en el momento una mayor beligerancia o que a través

del desarrollo posible de sus organizaciones pueda lleg,'lra tencrla en un pl~

zo corto o mediano.

otras consideraci~nes:

1. - Li1 práctica debc rá además cumplír con los objetivos que cada taller

determina, de modo que los criterios gener31es aquí definidos deben ser reade

cuados al qu€:hacer específico del t~1l1er y los centros de práctica selecciona

dos debe rLan permi-tir 01 cump.Lí.míont.o de los mismos.

2.- Los estudiantes deber~n ser aceptados por las personas con las cua-

.-\
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les trabajar&n.

3.- Los estudiantes deberán prestar un servicio de utilidad en los luga-

rE~S definidos como centros de práctica y no ir a constituirse sól,o en meros ob

servadores ~ participantes que s6lo aprendan.

4.- La presencia de los estudiant.es en determinados centros de práctica-··

no debe impliciJ.rel desplaziJ.mionto de personas de la fábrica, organización o -

institución.

5.- Los estudiantes deberán insertarse lo más posible en su centro de

práctica y por t.ant.o convivir con los sectores con los cuales t.rabej e, par t í.ci

parido de su cot.i.di.ani.dad, sin constituirse en un grupo de estudiantes al margen

de la re~lidad en la que se insertan. Se pretende entonces que los estudiantes

vivan y convivan en casas de los propios miembros de los grupos con los que se

trabaje.

R8specté) ~ los C~tros d0~ Instituciones:

Es necesario:

1.- Que exista trabajo de la instituci.ón con aLquno s de Los grupos socia

les estrat~gicos.

2.- Que las condiciones fijadas por la institución para la práctica, no-

condicione el logro de los obj et i,vos de 'Trabaje)soc í.a í , es decir que se pueda

ccnt.ar con un mediano qrado de movilidad para. docentes y estudiantes, a fin de

que se incorporen a las actividades de la institución si.n que esto limite sus-

3.·- La institución debo .permitir participación del estudiante en la rca-

li¿aci6n d8 actividades de capacitación t6cnica y profesional que brinda a su

acc í.ones ,-,ntorno a los objetivos.

personal.
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4> Se debe asegurar un mínimo de recursps ;indispensables de parte de la

insti tución para el desarrolló de La'pr.áctica',' ""

5.- Los estudiarites puedan proponer a la institución actividades que c0E.

tribuyanáelevarel nivel ciítiéodel personal y proponer al aná Lí.sis y revi-

sión de progr';iJ.masen lo que participe el 'grupo de práctica o en aquellos que -

deseen analizar.

6.- La práctica debe ser formalizada mediante un convenio escrito entre-

la escuela y la institución.

Se recomienda el establecimiento de centros de práctica tanto en los sec-

tores urbanos como rurales, en los talleres 11 - 111.

En cuanto ~ la práctica en empresas, se sugiere:

1.- Hacer un listado guía d~ aquellas empresas ubicadas en el área de

af Luenc i a del CentroUniversi tariode occ í.dent.eique eventualmente podrían con-

siJerarse y augurarse como centros de práctica de 'raller 1~

i.- Clasificarlas segGnel tipo de producción y caracterizarlasa un ni-

,velgeneral de tal forma que se pueda contar con una guía de información sobre

las mismas.

3.- Establecer los contactos correspondientes con los niveles gerenciales

administrativos a fin de pedirles la colaboración para situarloscomo centros -

de práctica.

4.- Investigar sobre los meses en que se recluta o necesita más personal-

en cada empresa, o determinar con los gerentes y jefes de personal a cuántos e~

tudiantes podrían recibir, a fin de elabor~r un inventario de recursos, de tal-

forma que la carrera sepa con qué lugares- o fábricas se cuenta, y a cuantos es-

tudiantes recibirá cada una.
..../
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5.- Se sugiere la formación de una comisión que estipule las condiciones

sobre las cuales los estudiantes desarrollarán la práctica en las fábricas, a

fin de que se de a conocer tanto a estudiantes como a docentes y a los respec-

tivos funcionarios de las fábricas. De esta manera se podría asegurar el esta

blecimiento de ciertas normas a cumplir por la empresa, en relación a aspectos

de tipo estrictamente académico, pues el estudiante por su condición no debe -

ser considerado en forma diferente de los obreros.

6.- Establecer un convenio con las respectivas fabricas a fin de forma-

lizar el trabajo de los estudiantes.

Tiempo de Práctica:

Según el nuevo plan de estudios, se establecen diferentes períodos de du

ración para los talleres de la siguiente forma!

Taller 1

Taller 11

Taller !II

Trabajo Producti.vo

Comunidad Org. Base

Insti-tuciones

13 semanas práctica

13 semanas práctica

13 semanas práctica

.3 semanas sist.

3 semanas sist.

3 semanas sist.

La práctica se realizará durante todo el semestre en las respectivas ins-

tituciones donde laboren los estudiantes.

Instrumentos:

'l'odoslos estudiantes de práctica llevarán unos instrumentos mínimos comu

nes, según se ha establecido:

a.- Informes semanales o quincenales

b.- Cédulas de contradicciones

C.- Diario de Campo (personal)

d.- Programaciones semanales ...../
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Traslados en la práctica:

Se considera necesario, establecer también ciertas relaciones en lo que a-

traslado se refiere a fin de marcar pautas e impedir el desorden por cambios no

justificados, que alteran el proceso de enseñanza--aprendizaje y servicio del es
- : ~.

tudiante en los respectivos centros. Los pasos a seguir serán los siguientes:

1.- El estudiante debe presentar la solicitud de traslado por escrito al-

grupo correspondiente y al supervisor, explicando las razones de peso que influ

yen en el traslado.

2.- El grupo analizará las razones expuestas en la solicitud y emitirá su

criterio en torno a la misma; en caso de aprobar el traslado acompañará tal de-

terminación de una evaluación del estudiante de acuerdo a las pautas estableci·-

das para su respectivo taller.

3.- El estudi~nte presentará también una solicitud de traslado al consejo

de profesores de la carrera, acompañado de la evaluación hecha por sus compañe-

ros y de recomendaciones hechas por éste para la decisión final.

XIII.- CURSOS DE SERVICIO PAfu\ TRABAJADORES SOCIALES

La carrera de Trabajo Social, desarrollará diversos cursos de servicio

a personal de campo. Los temas serán establecidos, previa consulta con los in

teresados. Los cursos serán desarrollados en coordinación con la Coor-d.i.nací.ón

de Acción Social.

XIV. - PERSONAL DOCENTE DE LA CARi~RA DE TRAB~.JO SOCIAL 1980

COORDINADORA DE CARRERA: Rosa Iveth Araya Castillo

DOCENTES DE AREA:

Antropología, Prof. Silvia Castro Sánchez
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Economía política:

Filosofía:

Investigación:

Metodología:

SicQlogía~

Sociología:

Profo Carmen Sermeño

Profo Gerardo Mora Burgos

Pr,.")fo José Félix Ferreyra

Profo Rosa Iveth Araya Castillo

Profo Naríél Iveth Barrantes Rodríguez

Prof. Hannia Franceschi Barraza

Prof. Ana Cecilia Jiménez Arce

Prof. Marra Cecilia Vega GuzmSn

Prof. José Félix Ferreyra

Prof. Maritza Salazar P.

PrGf. Estrella Díaz.



APENDICE Aa, 6
PLAN DE ESTUDIOS DE 197i~

1.- JUSTIFICACION_,

El proceso de "reconceptualización" del Servicio Social le planteó a nue~

tra Escuela la necesidad de una reubicación de la profesión en la problemática

costarricense, simultáneamente con una redefinición de los principios, objeti-

vos y funciones profesionales de acuerdo a la nueva orientación del Trabajo So

cial latinoamericano.

Una de las preocupaciones más serias radica en el desplaza~miento que debe

realizar la institución hacia el compromiso que se le,exige asumir con el sec-

tor campesino, pues hasta hace unos pocos años se ha dirigido hacia las zonas-

urbanas y semi-urbanas marginales. No obstante, la .localización de la Ciudad-

Universitaria "Rodrigo Facio" en el Area Metropolitana de San José, hace difí-

cil el que profesores y estudiantes se desplacen efectivamente hacia las zonas

rurales del país más representativas. Por otra parte, el profesional formado-

en la Sede "Rodrigo Facio" se queda prestando sus servicios en instituciones -

pÚblicas del área del Valle Central.

A fin de contrarrestar dicha situación y de cumplir con los objetivos pe-

dagógicos y profesionales, la Escuela de Trabajo Social ha comprendido que las

unidades académicas idóneas para llevar a cabo este, tipo de programas son 10s-

centros regionales, por su posición 'en las regiones campesinas. Siguiendo es-

ta línea, fue escogido el Centro Regional Universitario de San Ramón como pri-

mera sede'rggional para la carrera de Trabajo Social (1973). Un año después -

la Escuela amplía su radio de acción al Centro Regional de Liberia.

Dc3-doque eX) San Ramón existen mejores condiciones para implementar planes

y ,programc3-snuevos que en San José, la 3scuela de Trabajo Social contempló a -
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dicho Centro como uno de los lugares en donde podría desarrollar sus programas

más flexiblemente a través de una inserción directa con la problemática nacio-

nal. Por esta razón se ha querido que el plan de estudios reúna una serie de

características fundamentales para la formación de.profesionales en Trabajo -

Social. Este además, deberá indicar y orientar los cambios qué deban ser el -

plan definitivo de la Escuela.

Las categorías principales que éste debe reunir, son las siguientes:

1.1. Flexibidad. Es primordial que dicho plan cuente con la suficiente fle-

xibidad como para poder operar en él cambios según lo exijan las condi-

ciones del mismo sin necesidad de estar recurriendo constantemente'a '-"

trmnites administrativos.

1.2. Dinámico. Debe ser un plan que permita tanto a estudiantes como docen-

tes;. adecuarse fácilmente a las exigenci.as de la realidad concreta en -

donde se hallen trabajando. Y para que pueda ser dinámica, tiene que -

ser simultáneamente flexible.

La estructura universitaria es altamente rígida, lo que se refleja en -

los programas de estudio de las diferentes unidades académicas. A nivel

de la Escuela de Trabajo Social se ha estado en la búsqueda de un mode-

lo que rompa con todo esto, en el cual la realidad se vea como una, di-

námica y real.

1.3. Global. Apoyándonos en lo anterior, el programa debe enfocar la reall-'

dad como una, no como fragmentos tal y como se ha venido conceptualiza~

do hasta el presente. Esto exige eliminar las fragmentaciones existen-:

tes en el plan de estudios, tales como la división por materias y otras.

1.4. En estrecho contacto con la problemática nacional y loca.l. En él no

pueden+cabe.r más los abstraccionismos. Si se "pretende forinare inculcar

un compromiso con los sectores populares, dicha formación tendrá que dar
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se con estrecho contacto con ellos. El programa deberá entonces de ap~

yarse el! lineamientos generales, los cuales p~rmitirán una mejor adecua

ción del mismo a las necesidades de lo. locaLidad en donde se implemente.

Por otra parte, su contenido cont.ernp.Lar á t.odo aquello necesario para 01-

conocimiento, interpretación y transformación de la re.:üidad. Lo anterior exi

ge una eliminación de ·todos aquellos contenidos que están de más, o bien su

orientación entra en conflicto con la del rrrabiljoSocial. Siempre se ha consi

de rado de vital importancia para el universit~ario, y en este caso para el est~

diante de Trabajo Social, 1;1 adquisición de una amplia cultura generaL Sin-

embargo, los programas de la Universidad so encuentran r~cargados de materias

que antes de dar una formación en este sentido, alienan y deforman al estudian

te.

2. - fINES DE LA CARRERA
. ¡ -- --- ----

2.1. Formar profesionales cuyas características esenciales han de ser su al-

to nivel científico y técnico y su vocación hacia la libertad y cuyo p~

pel habrá de ser el de participar con otros profesionales y con el pue-

blo en el estudio y la superación de las contradicciones de su sociedad.

2.2. Buscar una mayor participación de In Escuela como un todo y los estudian

tes y profesores en particular, en los procesos tendientes a formar una

conciencia crLt.Lc.; entorno R los prob l.era xs del subdesarrollo y: la de--

pendenc:i.elielremover los factores productores del hambre, la miseria, -

la ignoranci~ y la explotación de nuestro pueblo.

3 • - OBJETIVOS GErmHALES

3.1. Formar en los est.ud.iant.es y profesores .conciencia crí·tica y objetiva de
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la sociedad costarricense, ~ trav8s del conocimiento y análisis que les

permita insertarso y aprender científica e integralmente la rt~alidad.

3.2" Preparar a est.udiant.os y profesores para que dentro del ámbito de su pr~

fesión, colaboren a forjar un régimen social justo con auténtica partic!

pac í.ón de los sectores populares.

3.3. Ayudarles a desarrollar habilidad en la creación y util.ización de ins~

mentos que les pezmí.tianinteryenir efectiyamente en la transformación de

la sociedad.

3.4. Contribuir a la formación integral y humana de quienes participan en el

proceso educativo, mediante el desarrollo de actitudes adecuadas para ~

la conví.vencí.ay transformación soc í.a.l. En este sentido es necesario -

superar:

3.5.

<1.- La concepción racional de la enseñanza que el aLumno es objeto pa--

sivo y receptivo desarrollando los medios para que 'se transforme -

en sujeto creador de su propio proceso de apr'endí.ze j e ,

b.- La dicotomía entre la formación teórica y práctica para lograr una

formación integral.

Promover el trabajo en equipo y el d.i.á Loqo constante entre los partici-

pantes en el terreno educativo.

4. - OBJErI'IVOS ESPECIFICIOS

Plantearemos estos objetivos a ntve1 de que el estudiante desarrolle, el -

conocimiento, las actitudes para el ejercicio del trabajo social, la habilidad

y la capac í.ded,

4.1. Que el ést.ud í.an t e desarrolle el conocimiento de las siguientes áreas;

a.- Ree l í.dad física, biológica y humana. de Costa Rica enmar cado en el

cont8xto latinoamericano y mundial.
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b.- Realidad del Trabajo Social.

c.·- Metodología del Trabajo Social (conceptual e instrumental).

d.-- Elementos de Ciencias Sociales necesarios para el Trabajo Social.

Que el estudiante desarrolle actitudes necesarias para el ejercicio

del Trabajo Social como:

a.- responsabilidad

b.- creatividad

C.- criticidad

d.- autenticidad

e.- diSlogo y reflexión

f.- científic&

Que el estudiante desarrolle habilidad para:

a.- la observación

b.- la comprensión

c.~ la interpretación de los fenómenos sociales

d.- el trabajo en equipo

e.- aplicar los conceptos e instrumentoo propios del trabajo social -

que permitan la participación crítica del Trabajador Social en la

transformación de la realidad existente.

Que el estudiante desarrolle capacidad para:

a.- la toma de decisiones

b .....la' integración de conocimientos teóricos a una realidad concreta

c.- análisis científico

Que el estudiante participe y colabore críticamente en tareas concretas

que tiendan al desarrollo de instituciones, comunidades y del país en -

general (incluyendo al Centro Regional Universitario) .
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PLAN DE ESTUDIOS

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

Título a obtener: BACHILLERATO

ARos

1 Año

II Año

III Año

CUATRIMESTRE

1er. cuntrimestre

2do. cuatrimestre

3er. cuatrimestre

1er. cuatrimestre

2do. cuatrimestre

3er. cuatrimestre

1er. cuatrimestre
2do. cuatrimestre
3er. cuatrimestre

r1ATERIAS

Estudios Generales
Acti vidad Cult.ural
Actividad Deportiva
Guía Académica
Principios de Sociología
Economía General 1
Psicología General 1

Estudios Generales
Actividad Cultural
Actividad Deportiva
Guía lkcadémica
Principios de Sociología
Economía General 11
Psicología General Ir

Taller 1*
Matemática Básica

Taller Ir
Fundamentos de Biología

Taller !II
Historia de las Instituciones

Filosofía de la Praxis
Teoría de la Organización
Teoría del Poder
Antropología

Taller IV
Taller V
Taller VI

CREDITOS

16

4
2
3

2
3

12
4

12
4

12
4

3
4
3
4

12
12
12

*El idioma debe llevarse en el transcurso de la carrera (inglés,
portuguéz, alemán, italiano, ruso)

francés,
5

TOTAL DE CREDITOS 133
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