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PROPUESTA PEDAGOGIA Y PROGRAMA DE 

TRABAJO SOCIAL III PARA ÉL AÑO 2002

Se visualiza esta propuesta como una búsqueda y una cohstrucfclóH: 
la del perfil profesional del trabajador social en el contexto del tfetefet 
milenio, aquí y ahora. En función de ellas, se plantea la siguiente

FUNDAMENTACIÓN

Los llneamlentos claves de esta fundamentaclón se basan en los 
objetivos profesionales y político-ideológicos del TRABAJO SOCIÁL. Eli el 
caso de esta propuesta para la enseñanza - aprendizaje ("pedagótjlcá", 
término que no por tradicional, considero menos Insuficiente), se 
Inscribe en el transcurrir académico del tercer'año de la carrera 
Licenciatura en Trabajo Social.

Estos lincamientos se cimentan en los Intereses actuales de Id 
disciplina Trabajo Social, pero hunden sus ralees en la historia.

De ahi que sus resonancias ejes sean:

La HISTORIA
La REALIDAD tomo contexto y, en él,

La CULTURA y

La POLÍTICA con

El PUEBLO (los sectores sujeto privilegiados de nüestra relación 
profesional en el centró de la escena)

La HISTORIA SOCIAL como totalidad, entendida ésta desde lá óptica 
filosófica de Karel Koslk y la óptica política de Gqorg Lúckacs.

El marco de la historia de la Modernidad y la explosión del 
Industrialismo (tal como lo expone Góran Therborn en "Peripecias cié leí 
Modernidad") y; por ende, el Pueblo, los sectores llamados a rephodUtil* 
las relaciones de explotación, corno núcleo generador, sino del 
comienzo, sí del devenir y la construcción de la disciplina TRABAJO 
SOCIAL.

A todo lo que constituye la REALIDAD - CONTEXTO deberá dát 
nombre (nombrar: entrar en ella para recrea!-), cual nuevo Adán/ fel 
trabajador social y, según, sea lo certero del nombre (desentrañálfileílto 
del contexto: análisis), así será de adecuado el PERFIL del TRABÁJÁbbft 
SOCIAL que se tenga (no hay uno solo -por desgracia todos cdrldtélílbS 
Imitaciones, seudo profesionales vergonzantes...), pero si son ÚnlcdS 
(específicas) y precisas las líneas a buscar para su construcción. 
Cambiantes en su vlsuallzaclón según el momento histórico, 
confllctuadoras, perd...'PERFIL de TRABAJADOR SOCIAL, y no ottá tbScJi

La CULTURA como trama con sus "lógicas contradictorias entré tliltUhd 
letrada y no-letrado y que convierten al trabajador social en Uh 
trabajador cultural" (Mercedes Gagneten).

La POLÍTICA que Aristóteles creía constitutiva del hombre y e! lá tjUfe, 
en su "Ética a Nlcómano", consideró el quehacer más noble des|i>UéS dé 
ia filosofía, también tiene que ver con el TRABAJO SOCIAL: destlé él 
conocimiento para devolverle su carácter de Política con mayúscUlá Id 
organización de la Sociedad, hasta el actuar cotidiano para destertáH láS 
prácticas bastardas del enloquecido accionar y las ruindades ei1 (íVd'dél 
asalto a cotos visualizados como espacios de poder (¿qué poder? ¿[jeidér



dq tal como lo hemos visto y lo vemos ahora mismo en nuestro
TO rno-

muchas y trabajosas rparchas y contramarchas del PUEBLO en 
de sU proyecto son, en el centro de la REALIDAD atravesada 

ppc'lp^ pmbates de ¡o aparente y lo Ilusorio, la "realeza" de lo real; y su 
comprensión está entendida como PRAXIS: "movimiento de vaivén entre 
jq YIYltfQf Ia práctica y ql pensamiento: hacer, y haciendo, hacerse" 

des Sciences Sociales - Ed. Dalloz, París 1991).

t  b ib l io t e c a



PROGRAMA

El eje principal qire recorre el programa, transcurre en dos cartllés 
¿Imultáneos qüe constituyen dos aspectos del conocimiento:

a- El basamento conceptual de la TEORÍA que debe permltll' él 
análisis del contexto en el que se inselta, actúa y deviene él 
trabajador social. Esa apropiación y construcción de lo 
conceptual debe permitir "horadar" lo que aparece de ¡a realidad 
en su cotidlaneldad preñada del atravesamlento estructural, 
la comprensión del momento que vive la sociedad hoy* visualizar 
qué cosas slgnlílcan estas políticas, estp Estado, este marco 
dado por esta democracia que es necesario caracterizar, lós 
emergentes determinantes como la EXCLUSIÓN SOCIAL (objeto 
de reflexión en repetidos y diferentes momentos del programa), 
sin el cual carecería de sehtldo una postura ideológica y Uha 
opción que esta cátedra declara desde su presentación, l odo 
esto que constituye la REALIDAD, es problematlzado en Un 
conocimiento que deberá profundizar hasta desentrañarse a fel 
mismo; es decir, la búsqueda del conocimiento mismo, y de Ibs 
conocimientos y saberes del trabajador social.’

b- La PRÁCTICA pre-profeslonal es el transcurrir de la acción del 
trabajador social. Se visualiza como un aspecto de la práctica 
social con características específicas y "aportando" en ese 
transcurrir del proceso de conocimiento, la finalidad Intrínseca dé 
aquélla: la transformación de la realidad, que sólo podrá dátsé 
en Interacción vlvenclal. Su aproximación en aprendizaje sé 
realizará en la' intervención, ,en la apropiación intelectual del 
proceso metodológico. En síntesis, se trata de la PRAXIS* de lá 
cual dice Karel Koslk: "la práctica del hombre ho es una actividad 
práctica opuesta a la teoría, sino que es la determinación de lá 
existencia humana como transformación de la realidad", y Mehrl 
Lerebvre:. "la praxis no puede cerrarse y no puede consIderafsH 
como cerrada. La realidad y conceptos permanecen ablertds y lá 
apertura tiene, diversas dimensiones: la naturaleza, el pasadd( lo 
posible humado. No basta decir que la noción de praxis sé 
.esfuerza por aprehender o que aprehende.!^ complejidad dé Itté 
fenómenos humanos. Es necesario agregar.qüe aprehehdé fell 
complejidad y sólo elja. Abierta por todas partes, la plaxlá 
(REALIDAD y CONCEPTOS) no se pljerde por ello en lo. 
Indeterminado..."

El espacio de este carril, que Se expresa en la práctica pre-profeéltíHal 
comprende también el conocimiento de los Instrumentos necesailbé ^ ^ 8  
Un buen desenvolvimiento de la Intervención. Aquí entra el apierldlzájé 
de "lo grupal" y el manejo de técnicas y Usos facilitadores de la acfclÓH.1

El equipo de cátedra tendrá reuniones sehiahales de discusión dé 
contenidos, Intercambio y evaluación sobre la marcha de los-tallares V 1 
los prácticos, procurando que el desarrollo de la enseñanza devéhgd él) 
una construcción colectiva. A su vez, mensualmente realizará Jorhddá^ 
Intensivas de estudio £n torno a temas pre-fljados.. Estas jornadas 
servirán también como espacio de evaluación, de Intercambio, dé la 
marcha de los distintos espacios.

Se Ihtentará saldar la cuasi Imposibilidad de articulación de este 
programa con el programa de estudios y la cátedra dé 3er. año dé las



nnqteiiq$ que deben acompañar al Trabajo Social, asi como la falta de 
progres|óp coherente del proceso recorrido por los estudiantes de I o a

afjQ. se trabajará sobre todo, con las cátedras de Trabajo Social 
J y jrabpjp Social II, coordinando la práctica pre-profesional.

1 Cpp fpspecto a las demás materias, se Intentará lograr al menos e| 
^ p ’fQyecfiamlento'' de lo extraído por los alumnos en materias tales 
pomP Sqc|plogía, Historia, Epistemología, Estructura/.. Se buscará que 
|Q5 p$tu(||f)nle$ adquieran elementos, a través de este esfuerzo, para 
Apegar a un nuevo pian de Estudios de la carrera, más acorde con el 
requerimiento y la facilitación del acceso al conocimiento. En este 
s e n t id  se-Intentará profundizar la experiencia del año 2001 con los 
P ie n so s  ĉ e Articulación.

MODO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTOS 

L1NEAMIENT0S PROGRAMÁTICOS

fe^llzará una entrega semanal en un teórico de dos horas dé 
dureplón los días jueyes de 18 a 20 }i£. Una véa por semana un 
p^ ctlco  OBLIGATORIO (jueves de 16 a 20 ó de 20 a 22 hs.). Éste 
serviré (Je Intercambio, reflexión y debate asi como EVALUACIÓN para 
notq  ̂ parciales y final, cón textos que retrabajen los teóricos.

CqpnC) concreción y apoyatura de lo trabajado en el aspecto práctico, 
se requerirán producciones escritas al cierre de cada llneamiento.

¡Er| pstqs prácticos se propenderá al análisis y comprensión de los 
conceptos que atraviesan el programa, que se manifestará en 
producciones escritas y én la lectura obligatoria de, al menos, seis libros 
de bibliografía, a saber:

- Relaciones Sociales y Trabajo Social - Marilda I¿imamoto y 
C^n/aU]o

- Pialéctica de lo Coucreto - Karel Koslk

- Código de Ética - [:ITS (Federación Internacional de Trabajo 
Social), Brasil y La Plata

- Sociedad Global - Noam Chomsky y Heinz Dietrich

- L3  fleconceptualización - Diego Palma

- Gépesis del Trabajo Social - Carlos Monlaño

- f.a Práctica Política de los Profesionales - Diego Palma

fE$tq pQ excluye el conocimiento exhaustivo del resto de la 
(jlhllQqrflfía- s ¿io señala que desde el principio del año y con el objetivo 
fie pfic|e¡* seguir con el hilo conductor de! programa, los estudiantes 
debpp cqrpenzar a leer dichos libros, de los que se les pedirá cuenta en 
|p6 ^abajos señalados aquí y en los que surjan en los talleres.

1_P3 O le r e s  tle la práctica: el curso se dividirá en seis grupos 
permanentes que se reunirán semanalmente durante dos horas reloj y 
fun flp iw án con la modalidad de taller. La coordinación será ejercida por 
Un pqillpQ fij° de coordinadores (según las posibilidades y el número de 
alumno^ del N 'e r)  que son al misino tiempo, los responsables de los 
penir^s prácticas representados en ese taller. Este equipo 
nropqrc|qnará el encuadre que deberá discutir, reflexionar, proyectar,



ilflcar y evaluar la práctica, apuhtando a la sistematización dé lá
isma.

Este trabajo junto a las evaluaciones grupales, será la co’ncllclórl dé 
aprobación de la práctica. Los puntos a tener en cuanta en las 
evaluaciones grupales, serán:

- Asistencia del 80%

- Producciones pedidas por la coordinación ,de talleres
- Proceso grupal''

- Devolución al centro de práctica

Pala su Inserción se buscarán barrios y/o Instituciones con proyección 
comunitaria, que aunque sea en ínfimo grado y ehibrlonariamenté, 
tenga relación con los proyectos que apuntan a la transformación social. 
Además de éste y los trabajos solicitados, los estudiantes producirán Uri 
Informe escrito que contendrá la devolución hecha a los pobladoras del 
centro de práctica al final del año.

Los prácticos: Son obligatorios. Habrá 2 comisiones que se reunirán 
jueves de 16 a 18 hs. y de 20 a 22 lis. En ellos se profundizará lo 

nceptual, a través de la lectura, el análisis, la evaluación y la 
epilación de los textos propuestos por el equipo docente.

Junto a la Titular,, y en articulación con el de los talleres, esos dos 
equipos tendrán a su cargo el seguimiento Indispensable de los trabajos 
finales. Este seguimiento previo a la última entrega es condición 
absoluta de aprobación.



EL P.ROGRAMA ANALÍTICO

cqndiclonado por ?us objetivos de comprensión - Intervención en 
Mpfl fee\||d̂ c| dada aquí y ahora.

l_3 REMUDAD es el centro hacia donde convergen ry de donde parten 
las Instancias de aprendizaje teórico - práctico, siendo analizado como 
gpntextp,

fste aprendizaje será construido en tres lineamientos que 
corresponden a la teoría que fundamenta el análisis, a la metodología
qufl pqslblllta ja Intervención, a la instrumentación táctica. Los temas de 
Hílfl y Qtr° ||n¿aiT|lento no serán dados en el orden que, para mejor 
pppnprenfilón, están expresados en este programa, sino que se 
In te r fe M n  según las necesidades del camino de apropiación 
comprensiva de los estudiantes.

Erlq ifin lln fia m lfin ta ;.
CQateKtü-SQcml̂ Análisis.r-CQacicimLetiiQ^Sáher^s

Contexto en el que se desarrolla hoy el Trabajo Social

El contexto comprendido en la perspectiva histórica: modernidad, 
pospiodernidad, "primer mundo", América Latina, Argentina, 
IjUernecesarledad de esos "mundos".Globallzaclón y consecuencias 
soc|p|es, políticas, culturales...

- El trabajo y las transformaciones a nivel mundial

- Contexto nacional. Diagnóstico de La Plata y Gran La Plata: 
reforma educativa, sistema de salud, desempleo. La Universidad 
en el contexto actual

- "Teoría" de las necesidades

- Conocimiento como saber que penetra esa realidad que constituye 
el contexto y conocimiento para actuar en ella. Concepto de 
totalidad histórica

- Óptica o marco de valores en la percepción de la realidad. Ética. 
Concepción de la ética en distintos autores. Ética en el actuar 
profesional

- Código de ética de los Trabajadores Sociales

- Un caso de ética paradigmático: Neuquen

flM ü a rflfía
- ALAETS - CELATS. "En la Búsqueda de un Trabajo Social 

Alternativo". Equipo de Investigación. Perú, 1990

- A^ETS - CELAIS. La invfisl'ioacJán en.el Trabais Sjk íü L Miriam 
Vera Daptista. Pg. 59 a 73. Perú, 1992

- Alessandro, María. "Reflexión sobre nuestro aquí y ahora". Apunte 
c)e pátedra

- Alessandro, María. "Totalidad y especificidad del Trabajo Social". 
Apunte de Cátedra

- Anfunes, Ricardo. ¿Adi¿5 _al Irab a lü l Ed. Antídoto, Bs. As, 1999



Borbelto, Alberto y Lo Vuolo, Rubén. La_M od ernjz acl ón _ E x d l l » 
UNICEF - J.CIEPP. Pg. 1,0 33. Ed. Losada. Ds. As, 1992

- Castoriadis, Cornellus. LaJLnstjtuclAn.Imag]naHa_deJa.SocJedad.
Vol. I Cap.'2. Tusquets Ed.

- Therborn, Góran. Peripecias de la Modernidad. Cap. I, pg. i. á 3ÉÍ. 
Ed. El Cielo por asalto, Bs. As, 1992

- Vlllarreal, Juan. La_EiCclusión_S_ocial. Grupo Editorial Normai Bs. As, 
1996

Segundo lincamiento:

Estado y Políticas Sociales. La .Intervención; su Marco

- Estado. Concepto y caracterización. Estado de bienestar. Estado, 
postlndustrial

* Políticas sociales. Concepto y caracterización en ambas
modalidades de organización estatal. Su vinculación con el Inódfeld 
de acumulación

- Las políticas sociales neoliberales. Los programas sociales. Análisis 
desde la perspectiva del Trabajo Social. Momento actual del 
capitalismo y su Incidencia en la configuración del Estado. 
Argentina: la reforma del Estado

- El Trabajo Social en el Estado actual. Alcances y posibilidades: 
Revisión de las estrategias de Intervención

Bibliografía:

- Autores varios. El Mundo'Actual: Situación y Alternativas. Siglo M i  
Ed. México, 1996

- García Delgado/ Daniel. "La Reforma del Estado: de la
I llperlnflaclón aT Desempleo Estructural". Artículo de FLACSÚ Bs.
As. Abril, 1997 •!.,

- Hobsbawn, Erlc. LUstoiJ.a_deJ_5JgLo XX 1914 - 1991. Ed. GHjálbo/
1995

- Netto, José Paulo. Capitalismo Monopolista v 5ervlclo feocl.g]. tb ítéz 
Ed. Brasil, 1996

- Palma, Diego. La Práctica Política de los Profesionales; fel CaSd del
IijM lsLSe.d.a.l.

- Pérez, Silvia. "Los Programas Sociales como Escenario Opérátlv/O 
de Políticas Sociales". Apunte de Cátedra, 1990

- VIla, Carlos. "De Ambulancias, Eiombeios y Policías: Id Politicé 
Social del Neoliberalismo". Rev. Desarrollo Económico. N° 144 Voli 
36 Enero-Marzo 1997

lej:teLÜnj3.amj.en.t.Q.i
Instrumentación dara la Intervención: un Saber Específico del trábálti 

Social

- La Intervención como proceso global. Inserción que realiza UHá 
caracterización (y problematlzaclón de la realidad (diagnóstico) y 
opera en ella (proyecto), evaluado permanentemente



- Lq sistematización como modelo de reflexión en la práctica.
Pf-^ctlca social intencionada. Práctica pre-profeslonal

- flernentos metodológicos de recuperación de lás experiencias. 
Plferentes modelos

- proyecto: articulación programática permanentemente 
reflexionada, a los efectos de una eflcientización creciente y de una 
socialización de los conocimientos adquiridos en ella

- Proyecto académico para la formación profesional: plan de estudios 
vigente y propuestas para la reformulación del mismo

T Instrumentos, herramientas, tácticas: Informes, entrevistas,
. supervisión, planeación partic patlva, estrategias grupales

PH iliü flia fía

i Apnr)!̂  Cátedra. "Lincamientos de la clase dada en la Facultad 
fje Arquitectura".(La Plata, 1996

t pqijleo, Armando. Contrainslituclón y Grupo. Cap I, pg. 13 a 73. 
Atwel Ed.

- Cfi-ATS. "Una Propuesta de Llneamlentos Orientadores para la 
Sistematización de Experiencias". Curso dictado por Morgan y 
Quiroz en la UNCPBA. Tandil, 1991

- cpLATS. O i.im .iJe..Aaállsls_iiar.aJa^ iá£ilcaji£.lpji.Irííl2íiit iíli2i.ñs
Spdales. Ed. Hvmanltas, 1986

- CfPEPO. "Guía de Análisis d̂  Coyuntura" Apunte Coop. ESTS.

- Cerdá Gutiérrez, In Investigación Total, Ed. Magisterio. Colombia,
1994

r Cqrnely, Seno. "Ideas sobre planeamiento partlcipativo". Apunte. 
Pr^sll, 1905

- país Borda, Orlando. Investigación ParLIcInatlva, Ed. De la Banda 
Oriental. Uruguay, 1991

- Martinic, Sergio. "La Reflexión en el Proceso de Experiencias de 
Sistematización de Educación Popular"

- Morgan, Ma. De la Luz y Quiroz, Teresa. "Propuestas de 
j-ineamientos Metodológicos para la Sistematización de 
Experiencias en e| Trabajo Social"

- palma, Diego. Lii.'.l?.mmaciQri.Süciiil...dsí..lQíi..Ser.tQ.r.es..RüHiiLa.res. 
CELATS. Ed. hvmanltas, 1986

- Porzecanskl, Teresa. LQ.o.ica..y.RfiMQ. Ed. Hvmanltas, Bs. As, 1986

- Sánchez y Vaklés. Conociendo v Distinguiendo un Trabajo Social en 
Concretar la Democracia, Colectivo Chileno de Trabajadores 
Sociales. Ed. Hvmanltas, 1903

- Sartre, Jean Paul. CátÍ£a.íl£Ía_Ra2 Ón-Dialfi£tÍCiL Tomo I Cap. D 
‘"Los Colectivos". Ed. Ilvmanitas, 1983

- Clfuentes Gil, Rosa María. .U.Sis.tfernaiÍzaciüQ..í!£...la..P.rá£Uca.dfiJ 
iraU a ifl-S acia li Lumen

BIBLIOTECA



- Bnrbelto, Alberto y Lo Vuolo, Rubén. La_J4Qilern.lz.aclón_ExcLUV¿tíÍS.. 
UNICEF - J.CIEPP. Pg. 1,0 33. Ed. Losada. Ds. As, 1992

- Castorladis, Cornellus. L^JjistltuclónJmaginarla.de . la_Sociedad;
Vol. 1 Cap. 2. Tusquets Ed.

- Therborn, Góran ,_Pe.rldjígJíis.dgJsJ^ojd emulada Cap. I, pg. 1 d 3Ú. 
Ed. El Cielo por asalto, Bs. As, 1992

- Vlllarreal, Juan. L̂ _E>iC.ltl5LQ.[l_5.0_cLa_L Grupo Editorial Normai Bs. As,
1996

S.efl.u iicLo_l.lne.ajri le.rit.oj.

Estado_y.PpJit.i¿5 .s._S.QCla!e.s.J,ainte.ry.ej](;Lóíi;_su Mares

- Estado. Concepto y caracterización. Estado de bienestar. Estado, 
postlndustrial

- Políticas sociales. Concepto y caracterización en ambas 
modalidades de organización estatal. Su vinculación con el Inodéló 
de acumulación

- Las políticas sociales neoliberales. Los programas sociales. Análisis 
desde la perspectiva del Trabajo Social. Momento actual del 
capitalismo y su Incidencia en la configuración del Estado. 
Argentina: la reforma del Estado

- El Trabajo Social en el Estado actual. Alcances y posibilidades. 
Revisión de las estrategias de Intervención

Bibliografía:

- Autores varios. £LMüBiisLA.QtU3l;..S.LLaaj;Láb_y_.A).Lerji5il;!..'¿9SJl siglo xkt 
Ed. México, 1996

- García Delgado, Daniel. "La Reforma del Estado: de la 
l-llperinflaclón al'Desempleo Estructural". Artículo de FLACSO Bs.
As. Abril, 1997

- Hobsbawn, Erlc. Historia del Siolo XX 1914 - 1991. Ed. Grljdlboy
1995

- Netto, José Paulo.__CaDitallsmo Monopolista _v Servicio feoclal. fcbitéz 
Ed. Brasil, 1996

- Palma, Diego. La Práctica Política de los Profesionales; fel Caso del 
IrjJb3jQ_S_QC)..Q.I.

- Pérez, Silvia. "Los Programas Sociales como Éscenario Ot)él-dtl\/ó 
de Políticas Sociales". Apunte de Cátedra, 1990

- Vil a, Carlos. "De Ambulancias, Bombetos y Policías: la Politice! ,, 
Social del. Neoliberallsmo". Rev. Desarrollo Económico. N° 144 Vóli 
36 Enero-Marzo 1997

Leic.e.UinjB.amJ.entp.L
lnstrumentación para la Intervención: un Saber Especlfleo del trábáltl

S e d a !

- La Intervención como proceso global. Inserción que realiza UHá 
caracterización .y problematlzaclón de la realidad (diagnóstico) V 
opera en ella (proyecto), evaluado permanentemente



- La sistematización corno modelo de reflexión en la práctica.
Práctica social Intencionada. Práctica pre-profesional

- Elementos metodológicos de recuperación de las experiencias. 
Plferentes modelos

- proyecto: articulación programática permanentemente 
reflexionada, a los efectos de una efldentlzación creciente y de una 
socialización de los conocimientos adquiridos en ella

- Proyecto académico para la formación profesional: plan de estudios 
vigente y propuestas para In reformulación del mismo

- Instrumentos, herramientas, tácticas: informes, entrevistas, 
Supervisión, planeaclón participatlva, estrategias grupales

ftM Q flia fía

•, Apunte de Cátedra. "LjneamienLos de la clase dada en la Facultad 
de ArniJltectura".|)La Plata, 1996

- pqiileo, Armando. CaüirulllsULU^ lQ llXfíruliÜ ! Cap 1, pg. 13 a 73. 
AtUPl Ed.

- CEt-ATS. "Una Propuesta de Llneamlentos Orientadores para la 
Sistematización de* Experiencias". Curso dictado por Morgan y 
Qulroz en la UNCPBA. Tandil, 1991

- c l̂ a t s . fii.L[iLjj£.AnállslS-Rar.£i-laJ?iÁcll£ajk..ÍM .li:alL(ii¿iíltii£5
Sociales. Ed. Hvmanltas, 1986

- CppEPO. "Guía de Análisis de Coyuntura" Apunte Coop. ESTS.

- Cerda Gutiérrez. La_lnvestUia.ció.o_TQLaL Ed. Magisterio. Colombia, 
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