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Introducción 

El presente trabajo tiene por objeto sistematizar la práctica institucional 

supervisada realizada por las autoras en el marco de la asignatura Supervisión, 

de la carrera de Licenciatura en Servicio Social, Facultad de Ciencias de la 

Salud y Servicio Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

La experiencia se inscribe en el campo educación y se lleva a cabo en el 

Centro Educativo Complementario N° 801, dependiente de la provincia de 

Buenos Aires, ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, en el 

periodo comprendido entre junio y noviembre del año 2008. 

Las autoras, consideran que la descripción y análisis de la experiencia, 

desde la definición de un marco teórico referencia) concreto, permite 

profundizar y reflexionar sobre las exigencias propias de la realidad en donde 

se lleva a cabo el proceso de aprendizaje y fundamentalmente congruente, en 

relación con la viabilidad de encaminar una intervención específica, 

intencionada, competente e histórica y culturalmente determinada. 

El campo de la educación convoca a cada una de las autoras desde 

distintas motivaciones e intereses, destacando los siguientes: 

Preferencia por realizar la práctica profesional con niños y 
adolescentes. 

C Interés por profundizar en el conocimiento del campo educativo, 

debido a la importancia que tiene la educación en la formación de la persona. 

C La convicción de que los ámbitos educativos favorecen un 

espacio para trabajar desde la prevención y la promoción evitando llegar a 

situaciones límite. Además, la educación se encuentra atravesada por diversas 

y complejas problemáticas donde confluyen en su abordaje los restantes 

campos (salud, justicia, acción social, etc.). 

~~ El amplio margen que presenta este campo para trabajar en las 

distintas dimensiones de abordaje (individual, grupa), comunitario). 

C La estructura disciplinar de los Equipos de Orientación 

Educacional y la potencial oportunidad de concretar un trabajo interdisciplinar. 

C Interés por conocer y experimentar la especificidad del rol del 

trabajador social en este campo. 
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La oportunidad de trabajar de manera continua y directa con la 

población que asiste a la escuela y la posibilidad de plantear objetivos a largo 

plazo en la intervención con la misma. 

Entienden que la elección de la Sistematización de esta experiencia 

como trabajo final se convalida por las consecuencias prácticas y políticas, 

permitiendo a las autoras, romper con la apariencia de los fenómenos y 

avanzar en el conocimiento y transformación de la realidad en donde se 

interviene, esta concepción dialéctica se constituye en una espiral 

transformadora de la totalidad a partir de la praxis' y de las contradicciones del 

sistema. El lector podría tomar esta formulación como una enunciación 

teórica o una observación subjetiva. Sin embargo la oportunidad de visualizar 

la especificidad profesional a través de la captación de "la totalidad" en un 

campo y problemática determinada facilita la incorporación en la relación 

triangular planteada por Helen Perlman2 (institución, problema, persona) 

interfase básica para la construcción del campo problemático o dicho en otras 

palabras del objeto de intervención. Por otro lado la generación del dispositivo 

grupal, a partir de la atención de la demanda individual, surge precisamente 

como estrategia superadora de "las contradicciones del sistema". 

La generación de un dispositivo grupal responde por un lado, a la 

necesidad de emprender una acción coherente con el plan de trabajo docente 

de la asignatura y con el marco teórico, metodológico e ideológico de las 

autoras; aspecto este que se ve obstaculizado por la negativa de la supervisora 

de la institución sede a algún tipo de intervención directa por parte de las 

autoras durante el proceso metodológico de abordaje de caso individual, 

circunstancia que va atribuyendo a las estudiantes un rol francamente pasivo y 

La praxis es la síntesis de la relación acción-reflexión, es integrar la teoría y la practica. Es el 
ensamble constante del concreto al abstracto y del abstracto al concreto. El Trabajador Social 
se sitúa frente a la realidad con un marco filosófico- ideológico y un marco teórico-
metodológico, no para contemplarla pasivamente sino para desarrollar una acción en beneficio 
de los seres humanos, todo esto constituye la praxis. Barreix. J, Castillejos Bedwell S. 
"Metodología y método en Trabajo Social". Ed Espacio.2003 
º El núcleo de la situación del Trabajo Social Individual consiste, en una persona que tiene un 
problema, acude a un cierto lugar, en que un profesional encargado de esta tarea le atiende y 
procura ayudarle, mediante un proceso determinado. Helen Perlman. "el trabajo social 
individualizado".Ed Rialp S.A.Madrid. 1965. 
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una función prioritariamente centrada en la observación no participante, con 

actividades indirectas ligadas a la gestión del caso.3 ¿Paradigmas 

significativamente opuestos entre el equipo cátedra y la institución? 

¿Dificultades en la delegación gradual y paulatina por parte de la supervisora 

de la institución sede? ¿Dificultades en el manejo de la ansiedad por parte de 

las estudiantes? Complejidad y causalidad dan lugar a innumerables hipótesis, 

lo cierto es que avanzar en la inserción institucional y acercarse a una 

autonomía relativa para la intervención no resulta posible a través de la 

atención de la demanda individual. Pero si de dialéctica se habla "esta 

desventaja" se convierte en una "ventaja"ala hora de cumplimentar con la 

consigna de seleccionar una problemática: la violencia, y un aspecto a 

profundizar en el criterio de las autoras: cómo las prácticas sociales inciden en 

la convivencia escolar. 

s Cuando se señala intervenciones directas o indirectas, se tiene como referencia el concepto 
de Cristina de Robertis que plantea en su libro Metodología de la intervención en Trabajo 
Social..." Las intervenciones directas: se dirige al asistido en una relación frente a frente, éste 
esta presente y es actor tanto como el Trabajador social. Debido a ello sufre la influencia de la 
relación y por el juego de la reciprocidad el Trabajador Social también la sufre. Ambos están 
comprometidos en un proceso que los modificara y que introducirá cambios. Sin embargo el 
Trabajador social (...) es responsable de controlar las influencias que se ejercen y de analizar, 
explicar y escoger las intervenciones que (leve a cabo. La intervención directa se aplica a 
individuos, familias y grupos pequeños (...). Las intervenciones indirectas: son las que realiza 
el Trabajador social fuera de la relación profesional con el asistido, se trata de acciones que 
debe llevar acabo a fin de organizar su trabajo, planificar acciones para mas adelante, también 
acciones en beneficio del asistido pero sin su participación directa...." Editorial "El Ateneo". 
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PARTE I 

Marco teórico referencial 
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Capítulo I: El Servicio Social 

Desarrollo histórico: 

Oriqen del trabajo social 

En Europa y en Estados Unidos, la práctica de la caridad y de la 

filantropía se reconoce como un campo especifico de intervención y a partir de 

mediados del siglo XIX, comienza a organizarse en otras condiciones. 

Estas prácticas se institucionalizan con el surgimiento de las 

organizaciones, que plantean las actividades, beneficios asistenciales como 

especialización afavor de los indigentes de la industrialización. 

En ese momento el tratamiento de las necesidades y carencias se 

estructuran en tres ámbitos: 

C Las organizaciones de las sociedades de la caridad. 

C Los movimientos de reforma social. 

C La incipiente acción del Estado. 

Las organizaciones de la sociedad de caridad y los movimientos de 

reforma social, son dos formas distintas de participación en la problemática 

social vigente en dicha época y por ende, es diferente la relación que se 

plantea en cada una de ellas, con el objeto de intervención del trabajo social. 

Las primeras recogen fundamentalmente las referencias y procedimientos 

derivados de la práctica tipo apostolado, y las segundas responden mas a 

perspectivas sociales, que derivan de la disputa de las clases trabajadoras por 

mejores condiciones de vida en una sociedad industrial naciente, apoyados en 

una concepción del cambio social fundada en la justicia social. 

En el ceno de estas instituciones, a la par que se estructura un tipo de 

intervención particular con los objetivos y procedimientos mas sistemáticos, 

surge la inquietud de la elaboración teórico-metodológica y de la capacidad de 

los responsables directos, el voluntariado que actúa como la base de los 

trabajadores de dichas instituciones. Y es en el mismo ceno de las mismas que 

se conforma una academia caracterizada por una extrema división entre 

quienes organizan, estudian, elaboran, y aquellos que "hacen las cosas". 

Para fines del siglo XIX se cuenta entonces con una incipiente 

elaboración de un saber especializado, documentado en los textos de 
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conferencia y en las indicaciones sistematizadas para orientar la practica del 

voluntariado. Y se cuenta también con la instancia de capacitacion como 

cursos y ciclos breves instrumentados a través de escuelas de filantropía. 

La incipiente acción del estado en el problema social: 

El Estado amplia sus funciones de "guardián del orden" para convertirse 

en la instancia social de regulación de los intereses contradictorios que 

dinamizan a la sociedad. Este proceso desemboca en la década del treinta en 

la configuración de un Estado, de la elaboración e implementación de Políticas 

Sociales. 

El amplio desarrollo de las Ciencias Sociales a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX, aporta a la constitución del saber especializado, en tanto que la 

sistematización de las experiencias del voluntariado, fundamentadas en 

referencias religiosas y éticas, comienzan ahora a cimentarse en 

conocimientos derivados de la Sociología, la psicología, la Antropología, así 

como también de la medicina y el psicoanálisis. 

"El Trabajo Social nace entonces a principios del siglo XIX, como el 

producto de la articulación de tres elementos: 

1. La institucionalización de la beneficencia privada que aporta un saber 

practico, es decir una forma de hacer las cosas, apoyado en el sentido común 

y el compromiso, una identidad y un lugar; 

2. La ampliación de la función del Estado que aporta un espacia laboral 

y legitima el lugar del intermediario bajo la condición de trabajo asalariado, y 

un signo ideológico en cuanto impulsa y desarrolla la nueva profesión para que 

colabore en sostenimiento de suponer; 

3. el desarrollo de las Ciencias Sociales, que generan un campo 

diversificado de argumentación teórica y de herramientas metodológicas, de 

las cuales la nueva profesión extrae en "préstamo" conceptos y técnicas que 

pasan a construir un saber especializados4

Se explica la evolución histórica del trabajo social a partir de algunas 

fechas claves tales como: 

a 
garcía salord, s "especificidad y rol en el trabajo social"-

8 



"Educación y Trabajo Social" 
Elisa L. Cortajerena - Viviana A. Petruccelli - UNMdP, Fac. Cs. de la Salud y S. S. 

1893: Anna Dawes introduce por primera vez en el Congreso 

Internacional de Beneficencia la categoría compuestas por social Work. 

1897: Mary Richmond propone crear la Escuela de instrucción para la 

Filantropía aplicada. 

1898: Se inician los primeros cursos de Trabajo Social en New Cork. 

1899: Graham Taylor funda Chicago, la primera escuela de Trabajo 

Social que formo parte integral del sistema universitario como carrera de 

estudios superiores. 

1917: Mary Richmond publica su libro Social Diagnosis constituido en el 

primer trabajo teórico del quehacer profesional y en el primer proceso del 

denominado caso social individual o Casework. 

En lo referente a América Latina y siguiendo con el análisis, Cristina de 

Robertis en su libro Metodología de la Intervención en Trabajo social, 

hace mención a la creación de la primera escuela de Servicio Social. 

"Alejandro del Río", en Chile en al año 1925, siguiendo hasta la década del 

sesenta. 

Expresa que el Servicio Social surge y se desarrolla como una profesión 

destinada a atender, orientar y socorrer a sectores sociales en situación de 

carencia, que recurrían a las instituciones en busca de apoyo. Si bien se 

destaca la importancia de esta etapa inicial como ingreso de un enfoque 

profesionalista en el área, el Servicio Social no alcanzo un grado aceptable de 

estructuración metodológica. 

En general el espíritu con el cual actuaban los profesionales en las 

instituciones no iba mas allá de una interpretación de las necesidades de los 

asistidos, utilizando como matriz conceptual de respuesta, los limites bastante 

estrechos que imponían no solo las instituciones oficiales y empleadoras, sino 

también, el de las políticas sociales existentes. 

Paralelamente a la gestión profesional así concebida, comenzó a 

superarse el concepto de la profesión en las escuelas de Servicio Social, 

muchas de las cuales pasaban a ser universitarias. El servicio social dejaba de 

lado en la formación profesional las materias que correspondían a una 

concepción limitada y estrictamente asistencialista, ylas que provenían de la 
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etapa en la que se la concibió como subsidiaria de otras, especialmente de la 

medicina y el derecho. 

Ingresaron en los nuevos planes de estudio las Ciencias Sociales, la 

Psicología y de la conducta. Asimismo comenzó a modificarse el criterio de 

asignatura específica y metodológica, comenzándose a jerarquizar los 

entonces llamados métodos de grupo y de comunidad. El desarrollismo de la 

década del 60 le dio un gran empuje al trabajo comunitario, lo que favoreció el 

crecimiento metodológico, aunque este entusiasmo duro lo que duro el 

desarrollismo como novedad política continental. 

Se encuentra, a fines de la década del 60, un Servicio Social 

latinoamericano que ya integro en su sistema de enseñanza, igualitariamente a 

los tres niveles de intervención básica y donde comienza a discutirse la 

metodología científica de la profesión. 

En este mismo periodo el cuerpo profesional comenzó a crecer en el 

plano de reivindicaciones propias y en la formación de colegios y asociaciones. 

El desarrollo académico antes indicado no fue en ningún aspecto un progreso 

uniforme en Latinoamérica. 

Reconceptualización: 

Las características del Trabajo Social basadas en el pensamiento 

conservador y antimoderno, están presentes hasta la década del 60. En este 

momento la base teórica metodológica de la profesión entra en crisis 

iniciándose un movimiento denominado Reconceptualización. 

En cuanto movimiento latinoamericano, se inicio a mediados de la 

década de 1960 y tuvo una extensión diferencial en cada uno de los países del 

continente, . tanto temporal como cualitativa, de acuerdo a las particulares 

estructuras y coyunturas sociales, políticas y económicas. 

Para el caso argentino se ubica entre 1965 y 1976. 

Este movimiento implico una renovación profesional, buscando nuevos 

insumos teóricos y prácticos que dieran respuesta a las realidades particulares 

del continente latinoamericano. 

Durante este movimiento se produce una intensa producción teórica 

sobre distintos aspectos del Trabajo Social, la construcción de diversos 

10 
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modelos metodológicos, los fundamentos filosóficos de la profesión, el análisis 
de experiencias concretas, el papel de la investigación, el papel de la 
ideología, el rol del Trabajador Social, las técnicas de intervención, el carácter 
científico de la profesión, etc. Todo lo cual contribuyo al saber profesional, la 

reflexión conjunta y el aporte de profesionales argentinos. 
Y, aunque al interior de la Reconceptualización existieron 

heterogeneidad de posiciones teórico ideológicas, en muchos casos 
antagónicos, y con gran predominio del eclecticismo, en todos los casos 

expreso una ruptura con el modelo norteamericano o formas de colonización 

del Trabajo social, constituyéndose en un proceso crucial en el desarrollo de la 

profesión en América Latina y en la búsqueda de su identidad profesional. 

El golpe militar de 1976 y la instauración de una dictadura salvaje 

bloquearon el movimiento y toda su potencialidad. Los procesos 

desencadenados a partir de ese año significaron la culminación de la 

Reconceptualización en Argentina. s 

Entre los aspectos negativos se señalan: la dogmatización de algunos 

grupos negadores de todo el proceso anterior y por lo tanto, negándose a dar 

continuidad histórica a una profesión, la postura idealista de quienes 

postularon una desprofesionalización ydesplazamiento en una sociedad poli 

clasista. 
América latina por su parte destaca hechos históricos dentro del camino 

de la profesión, tales como: 
El primer congreso Panamericano de servicio social: realizado en Puerto 

Rico, 1957. Basaba la profesión en el reconocimiento de la dignidad y 

capacidad de superación del hombre que, mediante insumos técnicos propios 

colabora con este, los grupos y las comunidades a valerse por si mismos y 

lograr su desarrollo integral. 
El documento de Araxa: la reunión fue realizada en 1967 en la ciudad 

brasileña de Araxa. Su objeto fue la consideración de la profesión ante la 

realidad latinoamericana ytuvo una fuerte repercusión en el continente. Se 

s Parra, Gustavo. "nuevos escenarios y practica profesional. Una mirada critica del trabajo 
social". ED. Espacio. 2002. Pág. 41. 
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considera uno de los documentos clave para el llamado proceso de 

Reconceptualización. 

El grupo ECRO: de investigación y docencia en Trabajo Social fue un 

centro de irradiación intelectual muy importante para la profesión a nivel 

latinoamericano. 

La publicación de la revista "Hoy en Servicio Social" constituyo un aporte 

singular para el desarrollo del proceso de Reconceptualización del Trabajo 

Social. 

El grupo aporto también a la incorporación al Trabajo Social del 

paradigma del desarrollo, en una perspectiva nacional popular. En su última 

etapa de actuación se incorporo a las corrientes de pensamiento que 

sustentaban la construcción de un socialismo nacional, en el marco de un 

proceso de liberación cultural. 

Sus figuras más importantes: Juan Barreix, Luís Fernández, Ethel 

Cassineri y Norberto Alayon, entre otros. 

CELATS: en el marco de las dictaduras militares de Brasil, Uruguay, 

Chile y Argentina, el centro latinoamericano de Trabajo Social (celats) 

desarrollo una tarea fundamental para el desarrollo científico y político de la 

profesión. 

Caso social individual familiar: orientación psicosocial 

Método v proceso metodológico: 

"El método de caso es definido como proceso para ayudar al individuo a 

afrontar con eficacia sus problemas, mediante- acciones psicosociales que 

operen cambios normativos en la conducta de equilibrio individual".6. Pero el 

individuo no se encuentra aislado, pertenece a una organización familiar que 

se presenta como un entretejido de visiones, deseos, roles, en los que se 

establecen relaciones de intercambio, cooperación y conflicto. Caracterizar hoy 

a la familia exige reconocer la convivencia de una pluralidad de situaciones y 

formas familiares.'. 

s Díaz, Jorge. "historia del Trabajo Social". ED. Ludmen-Humanitas. México. 2006 
Gilberto, Eva. "la familia pesar de todo". ED. Noveduc. Buenos aires. 2005 
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En lo que se refiere al trabajo social de casos, toda investigación 

constituye un proceso psicosocial. AI tratar con personas, no problemas, se 

procura realizar una comprensión (diagnostico) singularizada, individualizada, 

particularizada y simultanea del impacto y la capacidad de afrontamiento y 

disponibilidad de la persona y sus relaciones más significativas. 

Mientras dure el proceso habrá fases recurrentes, de estudio, 

diagnostico y tratamiento. La atención del "Caso Social" no "libera" al 

profesional de registrar la recurrencias de situaciones determinadas. Por el 

contrario la reiteración de la demanda brinda información para caracterizarla 

en su peculiaridad, dimensionar el alcance en una institución, en un barrio, en 

una comunidad, y facilita a su vez, la generación de dispositivos grupales, 

planes y/o programas a nivel micro y macro. 

Gordon Hamilton expresa que toda investigación tiene por objeto llegar a 

una mayor comprensión de la persona que tiene el problema y del problema en 

si, con el fin de instituir el tratamiento efectivo. Las personas y los hechos 

significativos en la experiencia de vida del "cliente" y su sentir respecto a ellos, 

constituyen la unidad de atención. 

El diagnostico es la comprensión del problema psicosocial que la 

persona plantea. La evaluación es la comprensión del funcionamiento de la 

persona respecto a su problema, su capacidad, sus posibilidades y la 

utilización de los recursos, tanto internos como externos. La dirección del 

tratamiento debe ser determinada, en parte, por la preponderancia y mayor 

peso de los distintos factores que intervienen en una situación dada. 

El propósito del proceso de resolución de problemas consiste en lograr 

que el sujeto que experimenta uno o más problemas se entregue a su 

elaboración y resolución. Sobre la base de esto, Helen Perlman plantea que 

este proceso debe comprender tres operaciones esenciales: 

1. Se debe averiguar y captar los hechos que constituyen el problema y 

se refieren a el, pueden corresponder a realidades objetivas, y/o a reacciones 

subjetivas; 

2. se debe reflexionar sobre estos hechos; 

3. y finalmente se debe también tomar una decisión o realizar una 

elección, que viene a ser el resultado final de este proceso, que esta 
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apuntando como se dijo anteriormente a la resolución de un problema, es 

decir, examinar sus partes, atendiendo a la naturaleza y organización, a las 

relaciones existentes entre ellas y los medios con que se cuentan para 

resolverlo. 

Se debe considerar al mismo tiempo las motivaciones y disposición que 

capacita al individuo para asociarse con mayor o menor esfuerzo y eficacia, 

con las personas y los medios para resolver el problema, a esto se lo 

denomina diagnostico de aplicación al cliente. 

Se considera pertinente la aplicación del proceso metodológico 

planteado por la Mg. Bibiana Travia ya que el mismo integra las propuestas de 

los autores clásicos estudiados a lo largo de la formación académica, 

considerándola innovadora al mismo tiempo que sintetizadora de las mismas. 

Bibiana Travi identifica el proceso metodológico con el terreno del 

"cómo" llevar adelante la intervención profesional. Define proceso como un 

conjunto articulado, coherente, de acciones, con una lógica interna y una 

direccionalidad. Se inicia ante la existencia de una demanda espontánea, 

derivación, interconsulta o demanda de otro profesional. Tiene una finalidad 

coherente con los objetivos últimos de la profesión de Trabajo Social. 

A lo largo del proceso metodológico existe una secuencia lógica y otra 

cronológica. La autora enuncia tres fases metodológicas, dentro de las cuales 

se llevan a cabo diferentes acciones, adecuadas a cada caso particular. 

Fase inicial 

- Identificación de la situación —problema /demanda: de acuerdo a la 

institución en que se trabaje, serán los tipos de demanda. Puede ser que la 

demanda llegue al servicio ya formulada de esa manera, o que se encuentre 

una demanda oculta a descubrir. En general, la persona que atraviesa una 

situación problemática, llega al Servicio Social de una institución con algún 

grado de reconocimiento de ese problema, ya sea por iniciativa propia o por 

una orientación o derivación de otro profesional, de otro servicio o de otra 

institución. 

e Mg Bibiana, Travi. Curso "la dimensión técnico-instrumental en Trabajo Social", dictado en el 

Colegio de Asistente Social y Trabajo Social de la provincia de Buenos Aires, distrito Mar del 

Plata. Agosto- septiembre 2007. 

14 



`Educación y Trabajo Social" 
Elisa L. Cortajerena - Viviana A. Petruccelli - UNMdP, Fac. Cs. de la Salud y S. S. 

Toda demanda es una solicitud. Las personas buscan ayuda en la 
medida en que identifican algo como problemático, y todo problema, por 
definición, requiere una solución. Para alcanzarla, es necesario un saber 
específico y una acción determinada. 

Cuando un otro demanda la intervención profesional, se encuentra 
expectante. Recurrir a un Servicio Social es producto de una decisión 
consciente, de la convicción de encontrar ayuda para cambiar una situación o 
aspecto. Es fundamental identificar qué expectativas tiene ese sujeto, si tienen 
que ver con lo que es posible lograr o si se apartan de ello, tanto por ser 
desmesuradas como por estar por debajo de lo que se pretende. Es decir, hay 
personas que pretenden resolver situaciones problemáticas sin los recursos 
necesarios ni la disponibilidad que se requiere y otras que, por el contrario, 
sienten que no merecen resolver dichas situaciones o exigen menos de lo que 
les corresponde por derecho. 

Por otro lado, no se plantea una demanda por todas las necesidades 
que se atraviesan, ni todas las necesidades son planteadas como un 

problema. El objetivo, desde el Trabajo Social, no es "descubrir el verdadero 

problema" sino trabajar con lo que el otro pondera como lo más importante en 

ese momento. 

- Diagnóstico social: no se parte de un criterio de "normalidad"; pero sí 

existen condiciones mínimas que se considera indispensables y que deben 

estar cubiertas. El saber es entre dos, con la participación fundamental del 

sujeto que presenta la situación problemática, y del profesional, quien ejerce la 

escucha activa del otro, cómo él ve su problema y cómo cree que puede 

resolverlo. 
Travi propone retomar y rescatar las ventajas del tan criticado 

diagnóstico médico, en el sentido de desarrollar un saber para una acción 

concreta, relativamente rápido y preciso. 

- Construcción del problema objeto de intervención: consiste en 

identificar y definir sobre qué intervenir, qué parte del todo, la situación 
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problemática central. Esta definición se hace en base a la demanda, que 
muchas veces es distinta del motivo de consulta. 

El diagnóstico social da cuenta de la información que se necesita para 
construir el problema. Es el intermediario entre la situación problemática 
identificada y la construcción del problema en tanto objeto de intervención. 

Fase intermedia 
Se desarrollan diversas acciones: diseño, implementación y evaluación 

de estrategias, revisión y ajuste del diagnóstico de ser necesario y redefinición 
del problema objeto de intervención. 

Se plantean objetivos a alcanzar durante la intervención, se ponen en 
marcha las estrategias, realizando una evaluación concurrente, es decir, 
chequeando durante todo el proceso, a lo largo de la intervención. 

Fase final 
- Evaluación: se realiza estableciendo un correlato entre los objetivos y 

los logros. Es útil y necesario que en el plan de trabajo, proyecto o diseño de 

estrategias, estén plasmados por escrito los objetivos planteados, para evaluar 

partiendo de esa base, de lo que se buscó conseguir en un principio y se fue 

redefiniendo al avanzaren el proceso de reflexión y acción conjuntas. 

- Cierre de la intervención: es deseable que se realice de común acuerdo 

entre el sujeto y el profesional. 
Puede ser necesario cerrar una intervención y comenzar otro proceso, 

trabajar en otros aspectos o suspenderlo temporariamente. 

Es importante sentar precedente de la intervención llevada a cabo a 

través del registro, para que, si existen sucesivas intervenciones, otros 

profesionales puedan partir de lo trabajado y no volver a preguntar sobre los 

mismos aspectos, retrotrayendo al sujeto a situaciones ya resueltas o en vías 

de resolución. Fortalece a la persona que se valore lo realizado y que se 

preste atención a las nuevas problemáticas que pudieran surgir. 

La autora sostiene que este proceso metodológico se cruza 

permanentemente con los modelos teóricos adoptados por el profesional y con 
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los marcos teóricos de referencia en relación con las problemáticas específicas 

abordadas. 

La persona: 

El cliente de una institución de asistencia social es semejante al resto de 

los seres humanos de su edad, tiempo o cultura. A su vez es tan único como 

su huella dactilar. Por matices o detalles, ha nacido y crecido con una 

personalidad diferente en algunos aspectos de los restantes miembros de su 

familia, genero o especie. 

Es por ello que nadie puede llegar a conocer la totalidad de otra persona, 

esto se debe a las dimensiones e interconexiones de cualquier personalidad, 

también al desplazamiento y reorganización de elementos nuevos y viejos. 

La persona es un todo, una entidad física, psíquica y social, presente, 

pasada y futura. Esta configuración es lo que lleva consigo en cualquiera de 

las situaciones que la vida le hace afrontar. 

El comportamiento de la persona tiene el propósito de obtener 

satisfacciones, evitar o anular frustración y mantener su equilibrio en 

movimiento. 

El ser humano con su comportamiento, su manera de pensar, de sentir, 

actuar, se esfuerza por conseguir esa sensación intima de satisfacción que le 

hace sentir acorde con el mundo que le rodea, equilibrado y abierto a las 

nuevas experiencias. 

En cualquier etapa de la vida cuando se tropieza con obstáculos o 

frustraciones que se oponen a los propios deseos, la conducta responde a 

ellos. La persona se irrita. Se siente bloqueada, ansiosa, atemorizada, 

experimenta una agradable excitación o una impresión de reto. Se esfuerza 

por recuperar la sensación de "estabilidad dinámica". 

Influida por los éxitos o los fracasos obtenidos en la persecución de sus 

objetivos, cada persona desarrolla una manera típica de comportarse que 

adopta ante si, ante los demás y en las situaciones que ha de afrontar para 

conseguir sus objetivos. Este patrón de conducta característico de si mismo es 

lo que se denomina personalidad. 
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Las fuerzas de la personalidad humana se combinan en tres funciones 

principales: 

Las energías vitales, que buscan salidas satisfactorias. 

El sistema de represión, que detiene y modifica impulsos. 

C Las operaciones de organización y gobierno, que controlan los 

compromisos y equilibrios que tienen lugar en el seno de la persona, entre lo 

que desea y lo que puede o debe hacer. 

Estas fuerzas en el sujeto dan lugar a la competencia y equilibrio 

personal y social, su desacuerdo o imperfección se traduce en un 

comportamiento que resulta personalmente frustrante y socialmente 

inaceptable. 

La estructura y funcionamiento de la personalidad son producto de la 

dotación hereditaria y constitucional, en constante interacción con el ambiente 

físico, psíquico y social que la persona experimenta. La dotación y lo que 

adquiere se combina para dar lugar a su individualidad. 9 

La persona que acude a como cliente a una institución de asistencia 

social esta siempre en estado de tensión y sobrecarga. 

Esta tensión presenta dos vertientes. El problema es sentido (no 

simplemente reconocido) como amenaza y ataque, y su incapacidad para 

afrontarlo contribuya a aumentar la tensión. 

El objetivo desde el principio del profesional debe consistir en hacer que 

esta persona se sienta menos necesitada de protección (frente a su problema, 

frente a la institución o al cambio) y en ayudarle para que pueda aunar y 

reforzar sus esfuerzos para afrontar su problema. 

Familia 

Evolución histórica: 

La familia ha estado ligada históricamente al desarrollo de las 

sociedades y a los modelos culturales de organización social. 

En el mundo occidental y cristiano la organización familiar monogámica 

esta ligada a leyes de parentesco biológico, en otras culturas las 

responsabilidades yfunciones familiares se distribuyen en la comunidad, como 

s Helen Perlman. "el trabajo social individual". 1965. 
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sucede en tribus de África e Indonesia donde la crianza de los hijos, los roles 

paternos se distribuyen entre los miembros de la comunidad. 

La modernidad nace como promesa de articular razón y liberación. 

Pretende dominar la naturaleza al servicio del ser humano, termina 

dominándolo en la búsqueda del progreso, para lo cual fue necesario 

disciplinar, domesticar en un orden racional al conjunto de la sociedad, donde 

cada sujeto y cada institución social garantizaran la reproducción del sistema. 

Este proceso de disciplinamiento se refuerza con la revolución industrial 

y el surgimiento del capitalismo que impacta fuertemente en la familia 

consolidándose el modelo de familia nuclear (madre-padre-hijos), se produce 

la división sexual y social del trabajo (hombre productor de bienes, mujer 

productora de la especie) dando lugar a la división entre el mundo social y el 

mundo domestico. 

En la sociedad capitalista burguesa se transforma a la familia en el lugar 

de depositación de las responsabilidades sociales por las conductas de sus 

miembros, produciéndose la división de lo público ligado al trabajo y el mundo 

privado de la familia. Desde estas ideas se fue consolidando un modelo de 

familia que la iglesia, especialmente el cristianismo católico conservador, 

también sostiene una institución social altamente reconocida y el alto grado de 

representatividad en nuestra sociedad y en nuestra cultura. 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, 

ya sea consanguíneo, por matrimonio o por adopción que viven juntos por un 

periodo indefinido de tiempo, constituyéndose como unidad básica de la 

sociedad. 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades mas elementales 

de las personas (comer, dormir, etc.), además se prodiga amor, cariño, 

protección y se prepara a los hijos para la vida adulta colaborando con su 

integración en la sociedad. 10 Pueden distinguirse diferentes tipos: 

1. pareja sin hijos: compuesta por dos miembros de la pareja. 

2. familia nuclear: compuesta por dos generaciones (padres e hijos). 

~~ Harris, C. "familia y sociedad industrial. 1986. 
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3. familia monoparental: compuesta por un solo miembro de pareja e 

hijos. 

4. extensa: compuesta por más de tres generaciones (padre, hijos, 

nietos). 

5. unipersonal: compuesta por una persona que decide vivir sola. 

6. padrastral simple: uno de los cónyuges aporta a una relación nueva 

hijos de una relación anterior bajo un mismo techo. 

7. padrastral compuesta: "los tuyos, los míos y los nuestros" bajo un 

mismo techo. 

Otros tipos de familia: de hermanos, de homosexuales, en inquilinatos, 

familias con otros parientes, etc. 

Contexto familiar: 

La primera característica del contexto familiar es que sus miembros están 

vinculados entre si por medio del proceso de reproducción, y que esta relación 

sirve como base para la definición social del grupo y para la asignación de 

deberes y derechos entre los miembros de la familia. 

Existe consenso en considerar a la familia como un grupo de parentesco 

basado en la vinculación a través del nacimiento. La familia inmediata es en 

todas partes y en todas las épocas, desatacada y socialmente reconocida. En 

su estructura están incluidas tres relaciones fundamentales, que son 

socialmente definidas: las relaciones maritales, las paternales y las fraternales. 

Estas son complicadas por factores biológicos que las atraviesan tales como la 

edad y el sexo. 

La estructura de la familia humana esta arraigada en los usos sociales y 

costumbres. La organización cultural puede subrayar, suprimir, agregar, 

eliminar, orientar y controlar hasta llegar a constituir un sistema familiar, 

funcional y estructuralmente vinculado con el resto del orden social. 

La familia constituye la unidad indispensable de toda organización social. 

A través de la historia del hombre adquiere esta significación dinámica para la 

humanidad, por que mediante su funcionamiento provee el marco adecuado 
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para la definición y conservación de las diferencias humanas, dando forma 

objetiva a los roles distintivos pero mutuamente vinculados del padre, madre y 

del hijo. 

De manera que en toda demanda de atención social de una persona 

singular existe un contexto familiar también singular que requiere ser conocido 

por el profesional en su estructura: quienes están, en sus funciones: para que 

están, y en sus relaciones: como se comunican y que características tienen los 

vínculos que los unen. 

El ambiente v las perspectivas de redes: 

El modelo de vida considera que la gente esta constantemente en una 

situación de intercambio adaptativo con distintos aspectos de su entorno. 

Ambos cambian y son cambiados por el entorno, donde se debe dar una 

adaptación reciproca. 

El individuo y la sociedad son interdependientes, las fuerzas sociales 

ejercen influencia sobre el comportamiento y las actitudes de los hombres 

proporcionando oportunidades y a la vez limitaciones para el desarrollo. Las 

actividades llevadas a cabo para satisfacer necesidades cambian el ambiente 

y surgen nuevas necesidades que reclaman a su vez, nuevas 

transformaciones en la actividad del hombre para satisfacerse. 

Las redes sociales, son las intersecciones dinámicas entre lo comunitario 

y lo societario. A partir de estas, las personas pueden ,generar respuestas mas 

adecuadas de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades, en el marco de los 

limites que esta dispuesta a aceptar su comunidad, al mismo tiempo que ésta 

ultima pueda ampliar esos limites facilitando procesos de inclusión e 

interpelando a la responsabilidad de todos los sectores del espacio social: el 

Estado, el mercado, las Organizaciones no Gubernamentales, movimientos 

sociales, etc. Las redes son definidas como "entidades relacionales complejas 

de carácter colectivo que tienen atributos morfológicos e interactivos que le 

son propios y como fin, la satisfacción de necesidades afectivas, informativas y 

materiales de los miembros que la integran". 

Pueden identificarse en: 

C Redes sociales primarias 
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C Redes sociales secundarias 

Las primeras son conjuntos de personas que se conducen entre si y 

están unidas por lazos de familia, vecindad, amistad y trabajo o estudio, 

constituyendo agrupamientos en los que los vínculos que unen a sus 

miembros son de naturaleza afectiva, tanto positiva como podría se negativa, 

representan un territorio psíquico y las relaciones que en ellas se producen 

están basadas en la reciprocidad, estando los intercambios caracterizados por 

la gratuidad. 

Las segundas son conjuntos sociales instituidos, estructurados en forma 

estipulada para desarrollar funciones específicas. Sus integrantes cumplen 

roles predeterminados ylas relaciones que se dan en su interior se fundan en 

el derecho o en el dinero. 

En términos de redes se piensa a la familia y a su ambiente en unidad, 

evitando aislar a las personas de los vínculos con su entorno tanto mediato 

como inmediato. 

En cuanto a la nominación de las redes y otros sujetos colectivos 

(familia, pequeños grupos, instituciones u organizaciones) hay que tener en 

cuenta algunas cuestiones: 

La familia y las redes primarias no son términos equivalentes ni 

excluyentes: los limites de ambas varían, así como sus dinámicas y sus 

misiones en tanto que los espacios de socialización, recreación, trabajo, 

educación, se diversifican y constituyen satisfactores de necesidades 

complementarios yadquieren roles relevantes en el proceso de socialización. 

C Las redes primarias no son asimilables a los pequeños grupos: las 

redes no tienen limites, son fluctuantes en el tiempo-espacio por ello no es 

posible establecer un adentro o afuera como en el caso de los grupos. No 

obstante comparten con los grupos características tales como: objetivos, 

intercambio de afecto, tensiones y polarización, alianzas y conflictos. 

C La idea de institución u organización no constituyen necesariamente 

un sinónimo de red. 11

11 Grupo EIEM. Trabajo social con grupos y redes". Pág. 190. 
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Redes naturales: 

Las redes primarias y secundarias tienen su espacio de intersección en 

la vida cotidiana constituyendo lo que se denomina redes naturales. 

Son la expresión de los mecanismos puestos en marcha por las 

personas para satisfacer sus diversas necesidades, condicionadas en su 

construcción y acceso por cuestiones estructurales y no solo producto de la 

voluntad o la disponibilidad. 

Pueden emerger nuevas necesidades y desaparecer otras; de esta 

manera la persona puede pertenecer a varias redes de diferentes 

características. Además, las redes a lo largo de la vida van modificándose, 

como las necesidades y los obstáculos, que varían en su naturaleza, carácter 

e intensidad. 

Las redes no están constituidas por un núcleo de tendencia estable de 

personas que cohabitan, ligadas por relaciones de parentesco, vecindad y 

amistad, sino que se encuentran dentro de un sistema de intercambios 

generalizados y difusos12. 

Como se señala anteriormente en toda demanda de atención social de 

una persona singular existe un contexto también singular, cuyo conocimiento 

no se agota en la dimensión familiar. Requiere ser entendido por el profesional 

en su estructura, funciones y relaciones a fin de identificar personas 

potencialmente útiles a la hora de diseñar con todos los involucrados un 

soporte social adecuado y suficiente a la circunstancia inicial por la que es 

convocado. 

Trabajo social con grupos 

Grupo. Concepto v nociones: 

La autoras se apoyan en el concepto de Grupo planteado por 

Pichon-Riviere: conjunto de personas ligadas entre si por constante de tiempo y 

espacio y articuladas por su mutua representación interna que se plantean 

explícita e implícitamente una tares que constituye su finalidad. Se puede decir 

12 Di Carlo y equipo." Trabajo social con grupos y redes". Y Dabas, Elina. "red de redes". 
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entonces que estructura, función, cohesión y finalidad, junto con un número 

determinado de integrantes, configuran la situación grupal.13 

En primer lugar cabe señalar que al hablar de grupo, las autoras han 

considerado en la actuación el fenómeno universal de la interacción, de donde 

surge el reconocimiento de sí y del otro en un diálogo e intercambio 

permanente. El grupo es indispensable para el aprendizaje social y para el 

desarrollo de la personalidad. En él se produce la asimilación de sí a los otros, 

el sujeto "aprende a percibirse a sí mismo como sujeto y como objeto, como sí 

y como él". La interacción que se produce en la vida grupa) exige a cada uno 

clasificarse entre otros que son a la vez semejantes y diferentes y así se 

plantea el problema de nosotros. 

Zelia Torres14 plantea que en el proceso de interacción cada participante 

puede aprender sobre sus motivaciones, sentimientos y formas de relacionarse 

con el otro, así como sentir las reacciones que sus comportamientos provocan. 

De ese aprendizaje el individuo puede desarrollar nuevos conceptos sobre sus 

potencialidades yprocurar la ayuda de los otros para poner en acción sus 

capacidades potenciales. 

Una de las funciones del trabajo social es la de crear condiciones a partir 

de las cuales los participantes puedan adquirir nuevas perspectivas de sí 

mismos y de los demás, lo que es posible sólo con el desarrollo de la 

sensibilidad social. 

Otras de las funciones del Trabajo Socíal es la de instrumentar 

socialmente al hombre, o sea, indagar las condiciones que pueden favorecer el 

aprendizaje de comportamientos tendientes a modificar la capacidad del 

individuo para cambiar su medio o integrarse a él. Supone el desarrollo de 

habilidades de participación y capacidad para la transformación y 

perfeccionamiento del ambiente social y de sí mismo. 

"El grupo es el vehículo o iniciador de prácticas sociales. Supera las 

relaciones puramente subjetivas de persona a persona".Complementa 

dialécticamente así la formación y el desarrollo del niño en su evolución. 

13 Pichon-Riviere. "El proceso grupa). Del psicoanálisis a la psicologías social". Ediciones 
Nueva Visión. Buenos Aires. Pág.152. 
14 Zelia Torres. "Grupo instrumento de Servicio Social".Ed. Humanitas. Pág. 34 
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El grupo es, a la vez, una realidad material que existe en el mundo y una 

representación construida en cada uno de nosotros sobre la base de 

referentes externos, de la realidad social y material e internos, de la realidad 

psíquica de cada sujeto. En los dos sentidos el grupo es proceso y resultado. 

Un grupo entonces nace y existe, desde la materialidad externa (relaciones 

entre espacio, tiempo, institución u organización, personas, etc.) y desde las 

representaciones internas, en un proceso dinámico y dialéctico. 15

Principios básicos: 

Las autoras no desconocen la importancia de orientar su intervención 

considerando los principios básicos de la práctica del Trabajo Social de grupo 

planteados por Gisela Konopka y Natalio Kisnerman., a saber: 

C la función del trabajador social es ayudar o habilitara los 

miembros de un grupo hacia su propia independencia y capacidad. 

C Usar el método científico. Búsqueda de hechos, análisis, 

diagnóstico en relación al individuo, el grupo y el medio ambiente social. 

Entablar relaciones intencionadas con los miembros del grupo y 
con el grupo. 

C Uso conciente de uno mismo, como herramienta para lograr la 

relación. 

C Aceptación de las personas. 

Comenzaren el punto en que está el grupo. 

Usar constructivamente las limitaciones. 

C Individuación. 

~ Uso del proceso de interacción: ayudar al equilibrio del grupo, 

permitir el conflicto cuando sea necesario y prevenirlo cuando sea perjudicial. 

C Estimular relaciones positivas y cooperativas en el grupo 

Flexibilidad apropiada en el proceso de grupo, respetando la 

autodeterminación del grupo. 

15 
Marta Souto de Asch. "Hacia una didactics de lo grupa)". CAP. 4 PAG.105, 107, 108. 

ED.MIÑO Y DÁVILA 
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C Evaluar permanentemente el proceso de grupo, a los miembros y 
al trabajador social 

~ Uso cálido, humano y disciplinado de sí mismo por parte del 

trabajador social de grupo. 

Proceso metodológico para el trabajo con grugos: 

Las autoras se apoyan en el proceso metodológico planteado por 

Margarita Rozas Pagaza1ó, quien propone la secuencia de tres momentos: 

inserción, diagnostico y planificación. Esos momentos pueden ser recreados 

en el nivel individual, grupal y comunitario. Para entender la lógica de dicho 

proceso es necesario partir de la complejidad existente en la construcción del 

campo problemático en la intervención. Esta complejidad es expresión de un 

conjunto de dimensiones de la cuestión social que, para el Trabajo Social, se 

expresa en la relación contradictoria entre sujeto y necesidad. Esa relación es 

el eje que orienta la direccionalidad de la intervención profesional. 

Es necesario enriquecer el conocimiento sobre dicha relación en el 

contexto más inmediato de la intervención. Esto permite, a su vez, una mirada 

estratégica de la intervención, que dimensiona la ubicación del profesional 

frente a los otros actores, respecto a sus intereses, sus opciones y 
motivaciones, factores que van dando un significado particular a la 

problemática objeto de intervención profesional. 

Esta particularidad y especificidad de la intervención se da en la 

estructura de un proceso que esta determinado por el objeto y objetivos de la 

intervención alrededor de las cuales se estructuran conocimientos, técnicas y 
realidad. 

La INSERCION es un primer acercamiento a la trama social que los 

sujetos establecen en su vida cotidiana con relaciónala satisfacción de sus 

necesidades. El significado metodológico de este momento consiste en iniciar 

16 Margarita Rozas Pagazza. "Una perspectiva teórica-metodológica de la intervención en 

Trabajo Social" Ed Espacio. Buenos Aires. 
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el conocimiento de dicho contexto particular, a fin de establecer una ubicación 
profesional y una mirada estratégica de dicha ubicación. 

El proceso de ubicación, significa situarse frente y en interrelación e 
interacción con los actores de la intervención profesional, que son: los sujetos 
con sus demandas y racionalidad que le dan a dichas demandas, la institución 
con sus propias demandas y su racionalidad respecto a la relación de los 
sujetos con sus necesidades y, finalmente, el trabajador social con su saber 

especifico para analizar esa relación sujeto-necesidad como expresión 

complejizada de la cuestión social. Así mismo este saber específico se 

completa con un conjunto de procedimientos metodológicos que orientan la 

direccionalidad del ejercicio profesional. El saber específico implica, también, 

conocer e interpretar que los actores, en el contexto de la intervención, 

generan un proceso particular de interrelación e interacción alrededor de sus 

necesidades. Este es el aspecto central sobre el cual se constituye el campo 

problemático de intervención. Este proceso de interacciona e 

intercomunicación entre actores permite, también, un primer conocimiento de 

la institución, el barrio y los sujetos sociales como instancia de relaciones 

sociales que expresan diversas racionalidades e intereses. Ese acercarse a la 

práctica de los distintos actores con sus conflictos, intereses, motivos, razones, 

saberes y prejuicios, los ubica en un plano de complejidad en el cual las 

simplificaciones pueden banalizar la práctica profesional. 

Para el Trabajo Social es el momento de los interrogantes, de las 

indecisiones producto del impacto de una realidad que desestructura y muchas 

veces inmoviliza. Sin embargo es, también, el momento importante de reflexión 

para establecer una estrategia de intervención. Significa preguntarse por las 

necesidades de los sujetos como elemento fundamental en la construcción del 

campo problemático. 
El proceso de conocimiento adquirido durante la inserción, posibilita 

tener elementos empíricos que necesitan ser analizados en la perspectiva de 

visualizar mejor el campo problemático, sobre el cual se precisaran los 

objetivos de la intervención profesional. Este es el sentido que se le da al 

DIAGNOSTICO en el proceso de intervención. En términos generales el 

diagnostico se refiere a saber las causas de un problema para luego 
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solucionarlo. Se parte del supuesto de que el diagnostico es un momento de 

síntesis de un proceso de conocimiento que se ha ido generando desde la 

inserción del profesional en el contexto particular de su intervención, con el fin 

de indagar sobre el problema objeto de intervención. El diagnostico es una 

instancia en la que se explicitan los nexos de la "cuestión social" relacionada a 

la satisfacción de las necesidades de los sujetos y que, a su vez, permite 

obtener explicaciones teóricas sobre la realidad particular, posibilitando 

reorientar los objetivos y una estrategia de intervención profesional. 

Cabe aclarar que esta perspectiva del diagnostico, no es una 

estructuración a partir de un recorte matemático de la realidad, sino que es el 

resultado de procesos cognitivos que se han ido acumulando desde el 

momento de la inserción. Estos procesos cognitivos no son solo elaboraciones 

intelectuales, sino que se dan en contextos vitales sobre el que se reproduce la 

vida social que "no pueden ser definidos con independencia de las formas de 

acción y de las correspondientes categorías del saber" (HABERMAS.1990. 

pagina 213). 

El diagnóstico, como síntesis, es la re-elaboración de ese conocimiento 

acumulado con la ayuda de las categorías de análisis sobre la problemática 

generada en la relación sujeto-necesidad. En esta síntesis se intenta develarla 

complejidad de las problematicaza que se han ido analizando en el transcurso 

de la inserción profesional. Este proceso de develamiento no puede ser 

prolongado del sentido común, porque dicho develamiento implica trabajar con 

categorías de análisis; por lo tanto, desde una perspectiva teórica permite la 

conexión entre los procesos cognitivos que surgen de contextos vitales y 

formas de vida, reproducidas socialmente. 

Teniendo en cuenta la complejidad de la construcción del objeto de 

intervención, resulta necesario no aislar las acciones relacionadas a la 

inserción y el diagnostico con los procesos de PLANIFICACION, porque unos 

implican a los otros como aspectos de un solo proceso, relativamente 

diferenciables cuando se estructuran de manera técnica. 

El significado que adquiere la planificación esta sustentado en una 

concepción de planificación ESTRATEGICA que esta orientada a generar un 

proceso de elaboración y toma de decisiones, a partir de la interacción de los 
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actores y el conocimiento fundamentado de la realidad. Esta realidad es 

considerada compleja en la medida en la medida que los actores interactúan a 

través de distintas racionalidades y autorreferencias explicativas. La 

planificación relacionada a la concepción del campo problemático y 

relacionada a un proceso metodológico, es aquella que, teniendo en cuenta 

dicha complejidad, cumple funciones practicas, con la posibilidad de 

convertirse en instrumento útil, cuya validez social no esta sustentada en una 

racionalidad instrumental, sino en la eficacia de la solución de las demandas 

que los actores sociales presentan. 

La planificación, en Trabajo Social, tiene un significado articulados de las 

acciones del profesional a nivel general y, en el ámbito particular, es la 

explicitación técnica de objetivos y actividades que viabilizan la intervención 

profesional. Cabe señalar, que la planificación se va modificando 

permanentemente en la medida que es un proceso que sigue los 

condicionamientos de una realidad en la que los actores complejizan la 

operatividad técnica de un proyecto, por lo tanto, es necesario evaluar 

frecuentemente las condiciones de esa operatividad. 

Es importante considerar que dicho proceso esta atravesado por la 

EVALUACION PERMANENTE, la cual permite redimensionar las acciones de 

manera permanente respecto a la complejidad que las problemáticas y las 

relaciones entre los actores presentan. Asumiéndose, de esta manera, la 

turbulencia del contexto. 

Modalidad operativa para el trabajo con grupos 

El taller es entendido como "... un dispositivo metodológico interactivo-

reflexivo donde se conjugan la palabra y la acción (mediante el uso de juegos, 

socio gramas, ejercicios, etc.,) para posibilitar encuentros dialógicas e 

intercambios comunicacionales..."" 

José David en su libro "Juegos y Trabajo Social", plantea que el juego se 

presenta como "un sistema ficticio de reglas absolutamente obligatorias pero 

libremente aceptadas, que tiene un fin en si mismo, que no es material ni 

"Vélez Restrepo, Olga L. "Reconfigurando el Trabajo Social, Perspectivas y Tendencias 
Contemporáneas". Pág. 116. Editorial Espacio. 2003. Bs. As Argentina 
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utilitario, que se ejerce libremente y que aporta al ser humano múltiples 

sentimientos y experiencias educativas diferentes a las que puede acceder en 

la vida corriente". 

El juego contiene sentidos múltiples, "todo juego significa algo". La 

posibilidad de su aplicación como técnica auxiliar en Trabajo Social debe tener 

en cuenta una triple finalidad: 

-que el individuo tome conciencia del mundo exterior, 

-que el individuo tome conciencia del mundo interior, y 

-que el individuo desarrolle su mundo de fantasía. 

La propuesta del juego, se basa en tres premisas básicas: crear lo más 

posible; crear en libertad; crear con autonomía. 

La actividad o tarea se ha de realizar teniendo en cuenta el cómo se 

hace y no tanto el qué. Se pueden señalar algunas líneas generales respecto 

de ésta: que sea de interés de los miembros para poder contar con la máxima 

atención, que desarrolle la sociabilidad y que ésta sea adecuada a la edad con 

que se esta trabajando, que sea progresiva, es decir partiendo de la realidad 

actual, que plantee metas factibles en recursos y tiempo, que desarrolle la 

iniciativa personal y grupal, que involucre a todos en el proyecto, que 

desarrolle en un lugar adecuado, libre de ruidos y distracciones, con espacio 

adecuado etc. ... 

Capítulo II: El problema 

La educación 

Evolución histórica de la Educación: 

Los sistemas de educación más antiguos conocidos tenían dos 

características comunes: enseñaban religión y mantenían las tradiciones del 

pueblo. En el antiguo Egipto, las escuelas del templo enseñaban no solo 

religión, sino también los principios de la escritura, ciencias, matemáticas y 

arquitectura. De forma semejante, en la India la mayor parte de la educación 

estaba en manos de sacerdotes. La India fue la fuente del Budismo, doctrina 

que se enseñaba en sus instituciones a los escolares chinos, y que se extendió 

por los países del lejano Oriente. La educación en la antigua China se 
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centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo con las enseñanzas 

de Confucio, Lao-tsé y otros filósofos. El sistema chino de un examen civil, 

iniciado en ese país hace más de 2.000 años, se ha mantenido hasta el 

presente siglo, pues, en teoría, permite la selección de los mejores estudiantes 

para puestos importantes en el gobierno. 

El Siglo XIX fue el período en que los sistemas nacionales de 

escolarización se organizaron en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, 

España (Ley Moyano, 1858) y en el resto de los países europeos. Las nuevas 

naciones independientes de América Latina, especialmente Argentina y 

Uruguay, miraron a Europa y a Estados Unidos buscando modelos para sus 

escuelas. Japón, que había abandonado su tradicional aislamiento e intentaba 

occidentalizar sus instituciones, tomó las experiencias de varios países 

dinámicos. 

A comienzos del Siglo XX la actividad educativa se vio muy influida por 

los escritos de la educadora rusa Ellen Key. La educación progresista era un 

sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las potencialidades del 

niño, más que en los preconceptos de la religión. 

En Estados Unidos tuvo una enorme influencia el filósofo y educador 

John Dewey, cuyo programa de actividad fortalecía el desarrollo educativo del 

alumno en términos de animación de las necesidades e intereses de aquel. 

Entre los educadores de mayor influencia se puede mencionar al alemán 

Hermann Lietz, al británico Bert Erand Russell y a la italiana María Montessori. 

Todos ellos ejercieron amplia influencia en los sistemas educativos de los 

países de América Latina. 

El Siglo XX ha estado marcado por la expansión de los sistemas 

educativos de las naciones industrializadas, así como por la aparición de los 

sistemas escolares entre las naciones de Asia y África. 

En Argentina la escuela pública surgió como respuesta a una necesidad 

social expresada en un contrato que tomó las particularidades del contexto 

histórico político en que se sancionó la ley 1420. Fue pensada por la 

generación del ochenta para fortalecer la integración y la homogeneización 

cultural, posibilitando la plena incorporación de los inmigrantes al modelo de 
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desarrollo dominante que asignaba a la Argentina una función 

agroexportadora. 

En materia educativa y cultural, el proyecto liberal y las ideas de la 

ilustración que orientaron a los hombres de los ochenta que ya estaban 

presentes en los días de Mayo, comenzaron a cobrar organicidad con la 

llamada generación del "37, alcanzando su madurez con Sarmiento, Mitre y 

Alberdi, quienes consolidaron un proyecto educativo, social y económico, 

donde la educación ocupaba un lugar preponderante. La generación del 

ochenta tenía una utopía de progreso y para progresar e integrar la sociedad 

era necesaria la educación. 

La constitución de 1853, fundamentada en las ideas de Alberdi, 

garantizaba la educación en todo el territorio nacional a través del artículo 50: 

"las provincias deben asegurar la educación primaria"; pero estas garantías 

tomaron forma legal y definitiva en 1884 al aprobarse la ley 1420 de educación 

común, laica, gratuita y obligatoria. 

Entre 1946 y 1955 el peronismo lleva a cabo una importante 

transformación, cuyo rasgo esencial fue vincular la educación con el trabajo. El 

estado se hizo cargo de la educación en un sentido amplio. Se encargó de la 

educación de la mujer, los adultos, los más pobres y de los obreros. Destituido 

del poder el gobierno peronista, aquellos sectores que se habían visto 

favorecidos durante este gobierno comienzan a ser expulsados del sistema 

educativo a través de mecanismos indirectos de discriminación, 

empobrecimiento, descalificación, etc. 

A partir del golpe militar de 1976 se desató una verdadera guerra a la 

educación pública que fue asediada por tres flagelos: "la represión dictatorial, 

el desastre económico-social, y la política neoliberal". Estos factores 

produjeron la situación más grave vivida en cien años de la educación pública 

en la Argentina, echaron abruptamente del sistema educativo a los nuevos 

pobres y aumentaron los problemas endémicos como la deserción escolar, la 

repitencia y las funciones puramente asistenciales. La respuesta oficial a la 

crisis en el sistema educativo fue la sanción de la ley 24.195, más conocida 

como la Ley Federal de Educación o Ley General de Educación. 
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Dicha ley, en su título I: "Garantías, derechos y obligaciones",yen sus 

tres primeros capítulos, deja en claro cuál sería la posición del Estado en torno 

a la educación, pues dice en su primer artículo: "el derecho constitucional de 

enseñar y aprender queda regulado para su ejercicio en todo el territorio 

argentino, establece los objetivos de la educación en tanto bien social y 

responsabilidad común". El 2° artículo menciona: "el Estado nacional tiene la 

responsabilidad principal de fijar y controlar el cumplimiento de la política 

educativa..."yen su 3° artículo: "el Estado nacional, las provincias y la 

municipalidad de Buenos Aires deben garantizar el acceso a la educación a 

todos los niveles y a toda la población..." 

Desarrollos Teóricos de la educación 

Las diferentes maneras de mirar la educación han generado diferentes 

enfoques teóricos. El hecho de que han surgido en el tiempo no ha significado 

que el surgimiento de uno se expresara en la superación de otro. Hoy 

aparecen superpuestos e interferidos afectando el proceso educativo como la 

configuración disciplinar e interrelación de los equipos. 

*Teorías no críticas 

*Teorías Crítico 

Reproductivistas 

{ 

{ 

*Teoría Socio Histórica 

-Tradicional (S XIX) 

-Escuela Nueva (Principios del S XX/'50) 

- Tecnocrática ('70) 

- De la reproducción económica o dualista 

- De la reproducción ideológica 

- De la reproducción cultural o de la 

violencia simbólica 
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Teorías No Críticas 

Escuela tradicional 

La constitución de los llamados "sistemas nacionales de enseñanza" 

data de principios del siglo XIX. Su organización se inspiró en el principio por el 

cual la educación es un derecho de todos y deber del Estado. El derecho de 

todos a la educación derivaba del tipo de sociedad correspondiente a los 

intereses de la nueva clase consolidada en el poder: la burguesía. La escuela 

es erigida en el gran instrumento para convertir a los súbditos en ciudadanos. 

La ignorancia es identificada como la causa de la marginalidad. La 

escuela surge como un antídoto a la ignorancia, un instrumento para resolver 

el problema de la marginalidad. Su papel fundamental es difundir la 

instrucción, transmitir los conocimientos acumulados por la humanidad y 

lógicamente sistematizados. La escuela se organiza como una actividad 

centrada en el docente, el cual transmite, siguiendo una graduación lógica, la 

herencia cultural a los alumnos. A éstos corresponde asimilar los 

conocimientos que les son transmitidos. 

Las escuelas eran organizadas en forma de clases, cada una con un 

maestro que exponía las lecciones que los alumnos seguían atentamente y 

planteaba los ejercicios que los alumnos debían realizar disciplinadamente. 

La referida escuela, mas allá de no conseguir la universalización (no 

todos ingresaban a ella ni todos los que ingresaban tenían éxito), aun debía 

ceder ante el hecho de que no todos los que tenían éxito se ajustaban al tipo 

de sociedad que se quería consolidar. Comenzaron a crecer las críticas a esta 

teoría de la educación y a esa escuela que pasó a ser llamada escuela 

tradicional. 

Escuela ►Nueva 

Son sus principales representantes: Dewey, Decroly, Montessori; 

Hermanas Cosentini, etc. 
Esta teoría se desarrolla a principios del siglo XX y en Argentina, entre 

1950 y 1960. 

34 



"Educación y Trabajo Social" 
Elisa L. Cortajerena - Viviana A. Petruccelli - UNMdP, Fac. Cs. de la Salud y S. S. 

Mantenía la creencia en el poder de la escuela y en su función de 

igualación social. Si la escuela no cumplía esa función, el hecho se debía a 

que el tipo de escuela implantada (escuela tradicional), era inadecuada. Toma 

cuerpo un amplio movimiento de reforma cuya expresión más típica fue 

conocida bajo el nombre de Escuela Nueva. 

La pedagogía nueva comienza por esbozar una nueva manera de 

interpretar la educación y ensayando implantarla, primero, a través de 

experiencias restringidas, después, defendiendo su generalización en el 

ámbito de los sistemas escolares. 

Según esta nueva teoría, la marginalidad deja de ser vista 

predominantemente desde el ángulo de la ignorancia. El marginado ya no es el 

ignorante sino el rechazado. Alguien está integrado cuando se siente aceptado 

por el grupo y, a través de él, por la sociedad en su conjunto. 

Se nota una especie de biopsicologización de la sociedad, de la 

educación y de la escuela. AI concepto de "anormalidad biológica" (deficiencia 

neurofisiológica), se asocia el concepto de "anormalidad psíquica" detectadas 

a través de los tests de inteligencia, de personalidad, etc., que comienzan a 

multiplicarse. Se forja una pedagogía que aboga por un tratamiento diferencial 

a partir del "descubrimiento" de las diferencias individuales. Marginados son 

los "anormales", es decir, los desajustados y los desadaptados de todos los 

matices. "Anormalidad" no es algo negativo, es una diferencia. La educación, 

en tanto fenómeno de igualación social será el instrumento de corrección de la 

marginalidad en la medida que cumpla la función de ajustar, de adaptar los 

individuos a la sociedad, inspirando en ellos el sentimiento de aceptación de 

los demás y por los demás. La educación será un instrumento de la 

marginalidad en la medida en que contribuya a la constitución de una sociedad 

cuyos miembros se acepten mutuamente y se respeten en su individualidad 

específica. 

Se desplazó el eje de la cuestión pedagógica, del intelecto al 

sentimiento, del aspecto lógico hacia el psicológico, de los contenidos 

cognitivos hacia los métodos o procesos pedagógicos, del profesor hacia el 

alumno, del esfuerzo hacia el interés, de la disciplina hacia la espontaneidad, 

del directivismo hacia el no-directivismo, de la cantidad hacia la calidad, de una 
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pedagogía de inspiración filosófica centrada en la ciencia de la lógica hacia 

una pedagogía de ínspiración experimental basada en las contribuciones de la 

biología y la psicología. Se trata de una teoría que considera que lo importante 

no es aprender, sino aprender a aprender. 

Para funcionar así la organización escolar debía pasar por una sensible 

reformulación. La escuela debería agrupar a los alumnos según áreas de 

intereses originados en su actividad libre. El profesor actuaría como 

estimulador y orientador del aprendizaje, cuya iniciativa principal cabría a los 

propios alumnos. Tal aprendizaje sería una consecuencia espontánea del 

ambiente estimulante y de la relación que se establecería entre los alumnos y 

entre éstos y el maestro. Para ello, cada maestro tendría que trabajar con 

pequeños grupos de alumnos, sin lo cual la relación interpersonal, esencia de 

la actividad educativa, quedaría dificultada. La fisonomía de las escuelas 

cambiaría, adoptando un clima alegre, movido, bullicioso y multicolor. 

El tipo de escuela no consiguió alterar significativamente el panorama 

organizativo de los sistemas escolares, porque implicaba costos más elevados 

que los de la escuela tradicional. La Escuela Nueva se organizó en forma de 

escuelas experimentales o como núcleos poco comunes, muy bien equipados 

y para pequeños grupos de elite. El ideario de esta escuela penetró en las 

cabezas de los educadores, generando consecuencias en las redes escolares 

oficiales organizadas en forma tradicional. Tales consecuencias fueron más 

negativas que positivas, porque provocaron el aflojamiento de la disciplina y la 

despreocupación por la transmisión de conocimientos, terminando por rebajar 

el nivel de la enseñanza destinada a las clases populares. 

Esta teoría agravó el problema de la marginalidad; al enfatizar en la 

calidad de la enseñanza, desplazó el eje de preocupación del ámbito político al 

ámbito técnico-pedagógico. Esta escuela daba fuerza a la idea de que era 

mejor una buena escuela para pocos que una escuela deficiente para muchos. 

Escuela tecnocrática o tecnicista 

AI finalizar la primera mitad del siglo XX, la Escuela Nueva presentaba 

signos de decadencia. En la práctica, esta escuela se reveló ineficaz frente a la 

cuestión de la marginalidad. 
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Se articula una nueva teoría educacional: la pedagogía tecnicista. 

A partir de los presupuestos de neutralidad científica e inspirada en los 

principios de racionalidad, eficiencia y productividad, esa pedagogía propone el 

reordenamiento del proceso educativo de manera de tornarlo objetivo y 

operacional. Con el advenimiento de esta escuela se busca planificar la 

educación de modo de dotarla de una organización racional capaz de 

minimizar las interferencias subjetivas que pudieran poner en riesgo su 

eficiencia. Para ello era necesario operacionalizar los objetivos y mecanizar el 

proceso. De ahí la proliferación de propuestas pedagógicas, como el enfoque 

sistémico, la micro-enseñanza, la tele-enseñanza, etc. Surge también la 

parcelación del trabajo pedagógico con especialización de funciones, 

postulándose la introducción en el sistema de enseñanza de técnicos de los 

más diferentes matices. De ahí la programación del sistema de enseñanza a 

partir de esquemas de planeamiento previamente formulados, a los cuales se 

deben ajustar las diferentes modalidades de disciplinas y practicas 

pedagógicas. 

En la pedagogía tecnicista el elemento principal era la organización 

racional de los medios, ocupando profesor y alumno una posición secundaria, 

relegados a la condición de ejecutores de un proceso cuya concepción, 

planeamiento, coordinación y control quedan a cargo de especialistas 

supuestamente habilitados, neutros, objetivos e imparciales. La organización 

del proceso se convierte en la garantía de eficiencia, compensando y 

corrigiendo las deficiencias del profesor y maximizando los efectos de su 

intervención. 

En esta teoría es el proceso el que define lo que profesores y alumnos 

deben hacer, así como cuándo y cómo lo harán. 

El marginado será el incompetente, el ineficiente e improductivo. La 

educación ayudará a superar el problema de la marginalidad en la medida en 

que forme individuos eficientes y por lo tanto capaces de contribuir al aumento 

de la productividad de la sociedad. Así estará cumpliendo su función de 

igualación social. En este contexto, la igualación social es identificada con el 

equilibrio del sistema. 
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La educación será concebida como un subsistema cuyo funcionamiento 
eficiente es esencial para el equilibrio del sistema social. Su base de 
sustentación teórica se desplaza hacia la psicología behaviorista, la ingeniería 
del comportamiento, la ergonomía, la informática, la cibernética, que tienen en 
común una inspiración filosófica neopositivista y el método funcionalista. Para 
esta teoría lo que importa es aprender a hacer. 

Se produce una reorganización de las escuelas, que pasan por un 
creciente proceso de burocratización. Se creía que el proceso se racionalizaba 
en la medida en que se actuaba planificadamente. Para ello era necesario 
bajar instrucciones minuciosas sobre cómo proceder con vistas a que los 
diferentes agentes cumpliesen cada cual las tareas específicas asignadas. 

Esta corriente, al intentar transferir a la escuela la forma de 
funcionamiento del sistema fabril, perdió de vista la especificidad de la 
educación. 

En la práctica, la pedagogía tecnicista se cruzó con las condiciones 

tradicionales predominantes en la escuela y con la influencia de la pedagogía 

nueva que ejerció un poderoso atractivo sobre los educadores. En estas 

condiciones, se acabó por aumentar el caos en el campo educativo, generando 

discontinuidad, heterogeneidad y fragmentación, que casi impedían el trabajo 

pedagógico. El problema de la marginalidad se agravó y el contenido de la 

enseñanza se tornó escaso. 

Teorías critico reproductivistas 

Teoría de la reproducción cultural o de la violencia simbólica 

Son sus principales representantes: Bourdieu, Passeron. 

Toda sociedad se estructura como un sistema de relaciones de fuerza material 

entre grupos o clases. Sobre la base de la fuerza material y bajo su 

determinación, se erige un sistema de relaciones de fuerza simbólica cuyo 

papel es reforzar por disimulo, las relaciones de fuerza material. 

El axioma central de esta teoría es: todo poder de violencia simbólica, es 

decir, todo poder que llega a imponer significados y a imponerlos como 

legítimos, disimulando las relaciones de fuerza que están en la base de su 
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fuerza, añade su propia fuerza, propiamente simbólica, a esas relaciones de 

fuerza. 

A la violencia material (económica) ejercida por los grupos o clases 

dominantes sobre las clases dominadas corresponde la violencia simbólica 

(cultural). 

La violencia simbólica se manifiesta de diferentes formas: la formación 

de opinión pública a través de los medios de comunicación, la prédica religiosa, 

la actividad artística y literaria, la propaganda y la moda, la educación familiar, 

etc. 

Los autores mencionados buscan explicitar la acción pedagógica como 

imposición arbitraria de la cultura (también arbitraria) de las clases dominantes 

sobre las clases dominadas. Esa imposición implica necesariamente la 

autoridad pedagógica: poder arbitrario de imposición, que por el solo hecho de 

ser desconocido como tal, se encuentra objetivamente reconocido como 

autoridad legítima. La acción pedagógica que se ejerce a través de la autoridad 

pedagógica se realiza a través del trabajo pedagógico: trabajo de inculcación 

que debe durar lo suficiente como para producir una formación durable, es 

decir, un habitus, como producto de la interiorización de los principios de una 

arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse después que cese la acción 

pedagógica, y por eso deben perpetuarse en las prácticas los principios del 

arbitrario interiorizado. 

La función de la educación es la reproducción de las desigualdades 

sociales. Por la reproducción cultural ella contribuye a la reproducción social. 

Para esta teoría, marginados son los grupos o clases dominados. 

Marginados socialmente porque no poseen fuerza material (capital económico) 

y marginados culturalmente porque no poseen fuerza simbólica (capital 

cultural). La educación, lejos de ser un factor de superación de la marginalidad, 

constituye un elemento reforzador de ella. 

Teoría de la reproducción ideológica 

Es su principal representante: Althusser. 
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Este autor distingue en el Estado distintos Aparatos Represivos del 

Estado (ARE): gobierno, administración, ejército, policía, tribunales, prisiones; 

y también Aparatos Ideológicos del Estado (AIE): religioso, escolar, familiar, 

jurídico, político (partidos), sindical, de información (medios de comunicación) y 

cultural (artes, deportes). 

El Aparato Represivo del Estado funciona masivamente por la violencia y 

secundariamente por la ideología, mientras que los Aparatos Ideológicos del 

Estado funcionan masivamente por la ideología y secundariamente por la 

represión. 

El autor propone la tesis según la cual el AIE que fue ubicado en 

posición dominante en las formaciones capitalistas es el Aparato Ideológico 

Escolar. Como AIE ta escuela constituye el elemento más acabado de 

reproducción de las relaciones de producción de tipo capitalista. Para esto 

atrae a niños de todas las clases sociales y les inculca durante años de 

audiencia obligatoria, "saberes prácticos" envueltos en ideología dominante. 

Una gran parte, cumple la escolaridad básica (obreros y campesinos) y es 

introducido en el proceso productivo. Otros avanzan, pero acaban por 

interrumpirlo para integrar los cuadros medios, los "pequeños burgueses de 

todo tipo". Una pequeña parte alcanza el vértice de la pirámide escolar. Estos 

van a ocupar los puestos propios de los "agentes de explotación", "de los 

agentes de la represión", y de los "profesionales de la ideología". En todos los 

casos se trata de reproducir las relaciones de explotación capitalista. 

El fenómeno de la marginación se inscribe en el seno de las relaciones 

de producción capitalista que se basa en la expropiación de los trabajadores 

por los capitalistas. Marginada es la clase trabajadora. El AIE escolar, en lugar 

de ser un instrumento de igualación social, constituye un mecanismo 

construido por la burguesía para garantizar y perpetuar sus intereses. 

Althusser llega a afirmar que los AIE pueden ser lugar de lucha de 

clases. 

Teoría de la reproducción económica o escuela dualista 

Son sus principales representantes: Baudelot, Establet. 
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Teoría dualista, porque los autores tratan de demostrar que la escuela, 

pese a una apariencia unitaria y unificadora, es una escuela dividida en dos 

grandes redes que corresponden a la división de la sociedad capitalista en dos 

clases: la burguesía y el proletariado. 

Como aparato ideológico, la escuela cumple dos funciones básicas: 

contribuye a la formación de la fuerza de trabajo y a la inculcación de la 

ideología burguesa. No se trata de dos funciones separadas. La escuela es un 

aparato ideológico, es decir, el aspecto ideológico es el dominante y comanda 

el funcionamiento del aparato escolar. La función principal de la escuela es la 

circulación de la ideología burguesa. Esto se da de dos formas: 

1- la inculcación explícita de la ideología burguesa 

2- la represión, el sometimiento y la deformación de la ideología 

proletaria. 

Esta teoría admite la existencia de la ideología del proletariado. La 

misma tiene origen y existencia fuera de la escuela, en las masas obreras y en 

sus organizaciones. 

La escuela es al mismo tiempo un factor de marginación respecto de la 

cultura burguesa, así como en relación con la cultura proletaria, ya que busca 

arrancar de ese movimiento a todos aquellos que ingresan al sistemá de 

enseñanza. 

Teoría Socio-Histórica 

En el marco de esta teoría, los procesos de desarrollo consisten en la 

apropiación de objetos, saberes, normas e instrumentos culturales en 

contextos de actividad conjunta socialmente definidos (familia, escuela, etc.). 

El aprendizaje en contextos de enseñanza posee un rol inherente en los 

procesos de desarrollo. El desarrollo es denominado como un conjunto de 

procesos psicológicos superiores (PPS) siendo un proceso artificial. Estos 

procesos son de desarrollos específicamente humanos, regidos por la línea 

cultural de desarrollo, es decir, que el desarrollo de estos procesos requiere un 

largo proceso de apropiación cultural; se conforman en la vida social. Por su 

parte, los procesos psicológicos elementales (PPE) están regulados por una 

línea natural de desarrollo y son compartidos con los animales superiores. 
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Ambos procesos se diferencian por el grado diverso de dominio voluntario del 

comportamiento, de control consciente y por el uso necesario de instrumentos 

de mediación en los PPS. Además, éstos se diferencian en su interior, en 

rudimentarios y avanzados en el grado de control consciente y voluntario; o en 

el tipo de uso que hagan de los instrumentos de mediación, el desarrollo de los 

PPS avanzados requiere de experiencias sociales particulares, no basta con 

una socialización genérica para que estos procesos se constituyan. Su 

desarrollo requiere la existencia previa de los rudimentarios, pero no resultan 

de la evolución espontánea de éstos y existe un alto grado de contingencia en 

el acceso a sus formas mas avanzadas. 

La Zona de Desarrollo Próximo es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema, bajo la guía del adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz. Este concepto remite a los procesos psicológicos 

superiores. Cuando el mediador da cuenta de que el aprendiz ha logrado una 

superación, debe alejarse, ya que se aspira a su autonomía. AI lograr la 

autonomía se pueden construir nuevas estructuras. Esta categoría lleva a 

pensar más que en una capacidad de un sujeto, en las características de un 

sistema de interacción socialmente definido. 

La relación maestro-alumno v el proceso de formación: 

Si cuando se refiere al acto educativo se habla de maestros, estudiantes 

o escolares y de impartir clases, se esta partiendo de un cierto marco 

conceptual que va a determinar la manera de actuar frente al grupo, frente a los 

escolares. Se habla entonces de un sujeto que está frente a otros individuos a 

los que visualiza como objetos (son su objeto de trabajo, materia prima a 

transformar) a los que hay que transmitir conocimientos establecidos por un 

programa. Entonces la relación y la organización del conocimiento serán 

verticales, se pondrá énfasis en la instrucción, en la transmisión y reproducción. 

En este plano, a quienes se tendrá enfrente no serán sujetos en formación sino 

alumnos depositarios de los saberes que más adelante tendrán que demostrar 

que dominan (...) Según señalan algunos autores, en este tipo de relación 
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resulta sumamente difícil que se establezcan relaciones intersubjetivas, es 

decir, relaciones entre dos sujetos, pues la naturaleza de la relación maestro-

alumno es la de un sujeto que informa y otro que es informado. El alumno es 

comprendido como algo estático y pasivo. En el acto educativo entendido de 

esa manera no hay proceso, hay una relación mecánica. Cuando en cambio se 

habla de formador y formandos se esta ya hablando de sujetos en acción, de 

sujetos involucrados en procesos. El sustantivo adquiere movimiento, lo pasivo 

se convierte en activo, lo mecánico en proceso dialéctico en el que hay dos 

personas, dos sujetos que ponen en juego sus potencialidades en un proceso 

creativo. Porque la educación es un proceso de recreación, de transformación, 

no de acumulación de saberes por parte de un cerebro que almacena para 

poder echar a andar esos conocimientos en la oportunidad de ser requeridos. 

En términos de identidades, la relación tradicional maestro-alumno, al no 

permitir relaciones intersubjetivas difícilmente posibilita el desarrollo de 

identidades; el sujeto se constituye necesariamente en relación de otredad: en 

relación con un otro sujeto igual que él. (...) Si por el contrario el sujeto se 

comprende como formador y no como informador, se tendrá que aceptar una 

primera circunstancia ineludible: preguntarnos sobre uno mismo. A este 

proceso algunos autores le llaman el "trabajo sobre sí" o el "retorno sobre sí", 

lo que implica volver a su propia vida, a su experiencia. Un informador no tiene 

que preguntarse sobre sí mismo cuando está frente a otros sujetos: informa y 

ya, pero cuando uno se comprende como formador, por lo tanto, como sujeto 

que tiene frente a sí a otros sujetos, tiene que preguntarse sobre sí mismo, 

sólo entonces se establece una relación intersubjetiva, una relación yo/tú (y no 

una relación yo/ello, es decir, sujeto/objeto). Un formador reconoce frente a él 

a otro sujeto y se reconoce a sí mismo. En ese proceso él mismo, y no sólo el 

alumno o estudiante, está en juego. Eso es en esencia la relación 

intersubjetiva en el proceso de formación. Y es lo que permitirá el crecimiento 

de los formandos.'$

18 Certidumbres e incertidumbres "Maestros y derechos humanos" por Patricia Mar Velasco. 

Correo del maestro Nro 14, julio 1997. www.google.com.ar 
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Problemáticas relevantes 

La comunidad educativa se encuentra inmersa en los procesos que 

actualmente caracterizan la sociedad: crisis del Estado de bienestar, 

concentración de la riqueza, profundas desigualdades sociales, inestabilidad 

laboral, falta de credibilidad en la política, fuertes cambios tecnológicos, 

debilitamiento de las organizaciones sociales, entre otros. 

La crisis socio-económica que impactó al país en los últimos años tiene 

su reflejo en la escuela, de tal manera que las problemáticas de salud, las 

dificultades de acceso a bienes culturales y simbólicos, a una vivienda digna, 

al trabajo formal de los padres, etc. generan problemáticas que deben ser 

atendidas. Se suma a esta situación, un abandono, por parte del Estado, de su 

rol asistencial; por lo tanto la escuela como institución pública se vio obligada 

en los últimos tiempos a asumir funciones que sobrepasan su rol específico. 

AI respecto Emilio Tenti Fanfani19 manifiesta "en los noventa el Estado 

hizo uso de la densa red de instituciones escolares para instrumentar 

programas de nutrición y alimentación infantil. La escuela fue adquiriendo 

funciones no pedagógicas que ocasionaron confusiones y discusiones entre 

tos maestros y la comunidad escolar. La escuela tuvo que ceder parte del 

tiempo de aprendizaje para desarrollar estos programas. Esto tuvo dos 

efectos: contribuyo a extender la cobertura, asistencia y permanencia en la 

escuela y por otro lado, haber afectado el logro de adecuados niveles de 

rendimiento escolar." 

Es necesario interrogarse sobre su papel frente a dichos problemas, para 

diseñar un proyecto pedagógico orientado hacia la construcción y 

consolidación de una sociedad más justa, donde el principio fundamental sea 

el respeto a los derechos de los niños. 

La Convención define los derechos humanos básicos que disfrutan !os 

niños y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo 

pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la 

explotacibn; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Los 

'9 Fanfani Emilio Tenti. "La escuela y la cuestión social". Pág. 132. Material extraído de la 
cátedra Supervisión en Servicio Social 
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cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación; la 
dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y 
desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los derechos 
que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el 
desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La Convención protege los 
derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la 
educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. 

Sin embargo es de advertir que la desigualdad, la vulnerabilidad, la 
pobreza, el desempleo y la exclusión forman parte de la vida cotidiana de 
muchas de las escuelas a donde asisten los niños. Desde las practicas 
sociales cotidianas en el ámbito educativo, se visualizan problemáticas que 
reflejan las cuestiones antes mencionados: violencia escolar, familiar; 

problemas conductuales, vinculares; falta de contención afectiva del núcleo 
familiar; imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas de alimentación, 

vestimenta, salud problemas de aprendizaje; ausentismo; adicciones; 
discriminación; trabajo infantil; abuso sexual; conductas delictivas; etc. 

Evidenciándose la vulneración y violación de los derechos de los niños. 

De esta manera, al existir un derecho vulnerado, tanto para la escuela 

como para el Trabajador Social, se presenta una demanda (manifiesta o 

latente, directa o indirecta, sentida o no etc.) cuya indiferencia significaría 

reproducir e incrementar la vulneración de los derechos. 
Margarita Rozas Pagaza afirma que "una necesidad no solo es carencia 

sino potencialidades humanas y colectivas, que hace posible vivir el mundo. 

Traduciéndole en proyectos de vida que le dan sentido y significado a las 

relaciones sociales". Así las necesidades se presentan como "demandas 

puntuales para el trabajo social, ellas son recibidas como tales, para lo cual el 

trabajador social generalmente elabora una respuesta haciendo uso de los 

recursos existentes en la institución, lo que le ha llevado a pensar que toda 

demanda debe ser solucionada y tratada con carácter de emergencia. 

La misma autora plantea que "(...) el Trabajo Social debe superar el 

concepto restringido de la necesidad para poder superar la practica circular y 

repetitiva respecto a la relación recurso —demanda (...)". 
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A partir de las consideraciones precedentes, pueden identificarse dos 
grupos de demandas: generales y específicas. 

Demandas Generales: cualquier demanda es posible y todo problema 
es generador de demanda. Las demandas de los padres tienen que ver no 
solo con la carencia de bienes materiales, o la desocupación, sino también con 
problemas relacionados a conflictos familiares. 

Demandas Especificas: en este caso se puede hablar de tres grandes 
grupos: 

Demandas relacionadas con problemas que presentan los 
alumnos y sus padres. 

Demandas relacionadas con urgencias institucionales. 
Demandas relacionadas a requerimientos de control. 

Posicionarse en este lugar armaría la condición de resignificar la noción 

de sujetos carentes para empezar a entenderlos como sujetos activos que 

demandan algún tipo de intervención profesional. Por otra parte implicaría 

pensar la escuela como un ámbito de construcción de derechos, donde los 

actores sociales involucrados dejarían entonces de ser carenciados para 

convertirse en sujetos de derecho. 

Maltrato infantil 
El maltrato en el ámbito familiar, del cual han sido víctimas niños y niñas 

a lo largo del tiempo, no es un problema nuevo para la sociedad. 

Históricamente se han descripto tres niveles de maltrato infantil en la sociedad: 

C El maltrato a niños en el ámbito doméstico. 

C El maltrato a niños en las instituciones. 

El maltrato a niños por la sociedad en general. 

Dado que la problemática abordada se centra en el ámbito doméstico, la 

misma se puede definir como: 
"Actos y carencias, producidas por los padres o las personas encargadas 

de su cuidado y que dañan gravemente al niño/a atentando contra su 

integridad corporal, desarrollo físicoafectivo, intelectual y moral y cuyas 

manifestaciones son el descuido y/o lesiones de orden físico y/o psíquico y/o 
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sexual. Esta definición reconoce y categoriza tanto a las acciones como a las 

omisiones cometidas por los adultos responsables del cuidado cotidiano de 

niños y niñas en el ámbito familiar".20

Actualmente se encuentran consensuados por los expertos los 

siguientes tipos de maltrato infantil intrafamiliar: 

1. Maltrato físico: comprende a los actos cometidos por padres o 

adultos cuidadores contra niños y niñas que les generan lesiones físicas 

temporarias o permanentes. 

2. Maltrato psicológico o emocional: implica las actividades de 

indiferencia, insultos, ofensas y/o desprecios, producidas por los padres o 

adultos cuidadores y que los/as dañan en su esfera emocional. 

3. Abuso sexual: comprende las distintas situaciones de abuso en la 

esfera de lo sexual, desde lo que jurídicamente se denomina abuso, hasta el 

cuadro límite de la violación. 

4. Abandono físico: comprende aquellas situaciones de omisión 

producidas por los padres o adultos cuidadores y en las cuales no se dio 

respuesta a las necesidades físicas básicas de los niños y niñas, siendo que 

se podía haber respondido. 

5. Abandono emocional: situaciones de omisión producidas por los 

padres o los adultos cuidadores que implican la no respuesta de los mismos a 

la satisfacción de las necesidades emocionales básicas de los niños y niñas, 

habiéndose podido responder a las mismas. 

6. Niños y niñas testigos de violencia doméstica: cuadro descripto 

hace poco tiempo, que incluye aquellas situaciones en las cuales niños y niñas 

son testigos de escenas de violencia en el ámbito de la familia, no siendo ellos 

protagonistas directos de las mismas, sino sólo como observadores. 

7. Síndrome de Münchausen por poderes: cuadro producido en 

forma premeditada por padres o adultos cuidadores por el cual someten a 

niños/as a exámenes médicos alegando síntomas generados por adulterar 

20 Tonón, Graciela. "Maltrato infantil intrafamiliar. Una propuesta de intervención". Ed. Espacio. 
Buenos Aires. 2003 
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pruebas diagnósticas clínicas para que sean medicados en forma incorrecta y 
enfermen. 

Las causas del maltrato infantil:2' 
Los estudiosos del tema del maltrato infantil han tratado de explicar su 

aparición y mantenimiento utilizando diversos modelos: el modelo 
sociológico, que considera que el abandono físico es consecuencia de 
situaciones de carencia económica o de situaciones de aislamiento social 
(Wolock y Horowitz, 1984); el modelo cognitivo, que lo entiende como una 
situación de desprotección que se produce como consecuencia de distorsiones 
cognitivas, expectativas y percepciones inadecuadas de los 
progenitores/cuidadores en relacióna los menores a su cargo (Larrance, 
1983); el modelo psiquiátrico, que considera que el maltrato infantil es 
consecuencia de la existencia de psicopatología en los padres (Polansky, 
1985); el modelo del procesamiento de la información, que plantea la 
existencia de un estilo peculiar de procesamiento en las familias con menores 
en situación de abandono físico o negligencia infantil (Crittender, 1993); y por 
último, el modelo de afrontamiento del estrés, que hace referencia a la 
forma de evaluar y percibir las situaciones y/o sucesos estresantes por parte 
de estas familias (Hilson y Kuiper, 1994). 

En la actualidad el modelo que mejor explica el maltrato infantil, es el 
modelo integral del maltrato infantil. Este modelo considera la existencia de 
diferentes niveles ecológicos que están encajados unos dentro de otros 
interactuando en una dimensión temporal. Existen en este modelo factores 
compensatorios que actuarían según un modelo de afrontamiento, impidiendo 
que los factores estresores que se producen en las familias desencadenen una 
respuesta agresiva hacia sus miembros. 

La progresiva disminución de los factores compensatorios podría 
explícar la espiral de violencia intrafamiliar que se produce en el fenómeno del 

21 Hernandez Gonzalez Eduardo "El maltrato infantil". http://www.psicología-
online.com/infantil/maltrato.shtml 
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maltrato infantil. Entre los factores compensatorios se señalan: armonía 
marital, planificación familiar, satisfacción personal, escasos sucesos vitales 
estresantes, intervenciones terapéuticas familiares, apego materno/paterno al 
hijo, apoyo social, buena condición financiera, acceso a programas sanitarios 
adecuados, etc. Entre los factores estresores se cuentan: historia familiar de 
abuso, disarmonía familiar, baja autoestima, trastornos físicos y psíquicos en 
los padres, farmacodependencia, hijos no deseados, padre no biológico, 
madre no protectora, ausencia de control prenatal, desempleo, bajo nivel social 
y económico, promiscuidad, etc. 

Consecuencias del maltrato infantil: 
Independientemente de las secuelas físicas que desencadena 

directamente la agresión producida por el abuso físico o sexual, todos los tipos 
de maltrato infantil dan lugar a trastornos conductuales, emocionales y 
sociales. La importancia, severidad y cronicidad de las secuelas depende de: 

• Intensidad y frecuencia del maltrato. 
• Características del niño (edad, sexo, susceptibilidad, temperamento, 

habilidades sociales, etc.). 
• El uso o no de la violencia física. 
• Relación del niño con el agresor. 
• Apoyo intrafamiliar a la víctima infantil. 
• Acceso y competencia de los servicios de ayuda médica, psicológica y 

social. 
En los primeros momentos del desarrollo evolutivo se observan 

repercusiones negativas en las capacidades relacionales de apego y en la 
autoestima del niño. Así como pesadillas y problemas del sueño, cambios de 
hábitos de comida, pérdidas del control de esfínteres, deficiencias 
psicomotoras, trastornos psicosomáticos. En escolares y adolescentes se 
encuentran: fugas del hogar, conductas autolesivas, hiperactividad o 
aislamiento, bajo rendimiento académico, deficiencias intelectuales, fracaso 
escolar, trastorno disociativo de identidad, delincuencia juvenil, consumo de 

drogas y alcohol, miedo generalizado, depresión, rechazo al propio cuerpo, 

culpa y vergüenza, agresividad, problemas de relación interpersonal. 
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Diversos estudios señalan que el maltrato continúa de una generación a 
la siguiente. De forma que un niño maltratado tiene alto riesgo de ser 
perpetuados de maltrato en la etapa adulta. 

Los pediatras se encuentran en una posición favorable para detectar 
niños en situación de riesgo (sobre todo en menores de 5 años, la población 
más vulnerable), a partir de esta edad los maestros comienzan a tener un 
papel principal en la prevención y diagnóstico. La prevención del maltrato 
infantil se establece en tres niveles: 

Prevención Primaria: dirigida a la población general con el objetivo de 
evitar la presencia de factores estresores o de riesgo y potenciar los factores 
protectores del maltrato infantil. Se incluyen: 
• Sensibilización y formación de profesionales de atención al menor. 
• Intervenir en la psicoprofilaxis obstétrica (preparación al parto). 
• Intervenir en las escuelas para padres, promoviendo valores de estima hacia 
la infancia, la mujer y la paternidad. 
• Prevenir el embarazo no deseado, principalmente en mujeres jóvenes, 
mediante la educación sexual en centros escolares y asistenciales. 
• Búsqueda sistemática de factores de riesgo en las consultas de niño sano. 
Así como evaluar la calidad del vínculo afectivo padres-hijos, los cuidados del 
niño, actitud de los padres en la aplicación del binomio autoridad-afecto. 
• Intervenir en las consultas y exponer los derechos de los niños y la 
inconveniencia de los castigos físicos. Ofrecer la alternativa de la aplicación 
del castigo conductual. 
• Identificar los valores y fortalezas de los padres, reforzando su autoestima. 

Prevención Secundaria: dirigida a la población de riesgo con el objetivo de 
realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento inmediato. Atenuar los 
factores de riesgo presentes y potenciar los factores protectores. Se incluyen: 
• Reconocer situaciones de maltrato infantil, estableciendo estrategias de 
tratamiento. 
• Reconocer situaciones de violencia doméstica o de abuso a la mujer y buscar 
soluciones. 
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• Reconocer las conductas paternas de maltrato físico o emocional, 

considerando la remisión de la familia a una ayuda especializada en el manejo 

de la ira y la frustración. 

• Remitir a centros de salud mental a padres con adicción a alcohol y drogas. 

Prevención Terciaria: consiste en la rehabilitación del 

Maltrato infantil, tanto para los menores víctimas como para los maltratadores. 

Para ello se debe disponer de un equipo interdisciplinario (pediatras, 

psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, orientadores familiares, 

terapeutas, jueces de menores, cuerpos policiales, etc.). 

Capítulo III: La institución escolar 

Conceptos y fundamentos generales 

"Una institución es en principio un objeto cultural que expresa cierta 

cuota de poder social .Se refiere a las normas —valor que adquieren fuerza en 

la organización social de un grupo o a la concreción de las normas —valor en 

establecimientos. La institución expresa la posibilidad de lo grupa) o colectivo 

para regular el comportamiento individual." 22 

Entonces, según Berger y Luckmann23 las instituciones son producto de 

la construcción social. Pero cabe preguntarse ¿cómo se realiza este proceso 

de construcción? 

Afirman estos autores que toda acción se inicia ante el surgimiento de 

una necesidad, que se manifiesta como un problema que requiere una 

solución. En las sociedades, cuando surge un problema humano, para que los 

individuos permanezcan dentro de un orden social, son necesarias respuestas 

que den garantía de ser aceptadas. 

Estas respuestas aceptadas son las instituciones, a las que los 

individuos recurren para dar solución a sus problemas. Ellas garantizan a los 

sujetos un patrón de soluciones que facilitan la conducción de los mismos en la 

sociedad en que viven. 

zz Fernández Lidia M. "Instituciones Educativas .Dinámicas institucionales en situaciones 
críticas " Ed . Paidos Buenos Aires . Barcelona .México. 
is Berger P. y Luckmann T "La construcción social de la realidad". Ed. Amorrurtu. Madrid. 1989 
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Dichos patrones son internalizados por los individuos en procesos de 

socialización, ya sea primaria o secundaria. 

Los mismos autores plantean que las instituciones son construcciones 

sociales que resultan del parcelamiento del terreno social y que 

originariamente se crean para responder a diferentes necesidades sociales. 

Como las sociedades van transformando sus necesidades y sus formas de 

resolverlas, las instituciones también cambian. 

Una institución es parte de una estructura social y la reproduce, es 

concreta, histórica y compleja. Son las instituciones espacios en los que se 

desarrolla gran parte de la existencia. La escuela, por ejemplo, como 

institución, es un espacio público donde se da una interrelación grupal, un 

ámbito de socialización secundaria de la comunidad, un lugar donde se 

integran valores, sentimientos de pertenencia e identificaciones básicas". za 

La palabra institución hace referencia a normas y valores de alta 

significación para la vida de un determinado grupo social, fuertemente 

definidas y sancionadas (formalizadas en el caso de las leyes) con amplio 

alcance y penetración en la vida de los individuos. 

Se caracteriza por un sistema de actividades, racional y con coordinación 

consiente. Su esencia es el grupo humano, que actúa dentro de un contexto 

témporo -espacial concreto, artificial y deliberadamente constituido. Su 

estructura es un conjunto de relaciones dirigidas al logro de objetivos y/o fines 

condicionados por su interacción en el contexto político, económico, cultural y 

social en que se encuentra inmerso. 

El término institución puede adoptar diferentes significados de acuerdo a 

la ciencia y al autor que lo trate. Desde un análisis social se puede decir que el 

hombre se desarrolla y actúa en un entorno social donde se acepta la 

existencia de normas que regulan la convivencia. La institución mas pequeña 

en el orden social es la familia y la de mayor cobertura es el Estado. 

Desde un enfoque histórico se toma la institución como modelo básico 

para el análisis de la realidad histórica; y desde las ciencias jurídicas, como un 

24 Corrosa, N.,López, E., Monticceli, J.M. "El Trabajo Social en el área educativa". Ed. Espacio. 
2006. 
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conjunto de normas establecidas por la ley relativa a un mismo objeto y a las 

mismas funciones que forman un todo coordinado. 

Todas las instituciones tienen elementos que sirven de fundamento y 

son: 

usa. 

C Uso social: una institución es tal cuando una sociedad la acepta, la 

C Valoración: una institución debe estar apoyada en preceptos morales 

y éticos. 

Regulación: el derecho debe regular el funcionamiento de la 

institución. 

En el lenguaje de los trabajadores sociales el término institución es de 

uso frecuente para designar a su servicio empleador o a los grandes servicios 

que estructuran su campo de trabajo, como las instituciones sanitarias y 

sociales. 

Para el trabajador social las instituciones son estructuras de programas o 

proyectos con fines determinados mediante la toma de decisiones y la 

utilización de recursos disponibles en el proceso de intervención. Cada 

institución es portadora de un mandato social. 

Las instituciones sociales son conjuntos culturales, simbólicos e 

imaginarios que aspiran a imprimir un sello en el cuerpo, el pensamiento y la 

psiquis de cada uno de sus miembros. Son culturales porque transmiten una 

cultura que va a condicionar el comportamiento de quienes forman parte de 

ella a fin de garantizar la identidad a la que aspiran; y simbólicos porque la 

acción de sus integrantes tienen sentido y es legitimada a través de mitos y 

ritos. 

Cultura organizacional 

En el caso de la escuela, el término de institución alude a un tipo de 

establecimiento através del cual se procura concretar la función social de 

educar. 

Su creación se legitima por la necesidad de garantizar la transmisión 

cultural y asegurar la continuidad del grupo social más allá de vida biológica. 
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La organización de una escuela supone la presencia de personal adulto y un 

conjunto amplio de jóvenes que aislados del contexto social crean una trama 

de relaciones donde adquirirán los rasgos que la comunidad define como 

valiosos. Dentro de ella se manifiestan un conjunto de normas y significados 

que definen su universalidad entrando así en un interjuego con los sujetos 

concretos de una realidad concreta, provocando una dinámica, un estilo y una 

cultura organizacional propia. 

Haciendo referencia a la cultura organizacional, resulta pertinente dar 

cuenta del concepto organización. 

Una organización es una unidad social construida o reconstruida de 

manera intencional y deliberada que alcanza sus objetivos específicos a través 

del trabajo de las personas. Tomando a Etzioni la organización tiene 3 

características: 

■ La división del trabajo, como también del poder (existen jerarquías) y 

responsabilidad de las comunicaciones (quien comunica, cuando y donde). 

■ Presencia de uno o más centros de poder que determinarán los 

objetivos, metas o fines, también las acciones que se utilizarán para 

alcanzarlos. 

■ Sustitución de personas, teniendo en cuenta que la organización es 

artificial, si hay una persona es que existe un puesto de trabajo y si esta no 

cumple de manera adecuada su función se la reubica. 

En función de lo anterior puede decirse que la cultura organizacional es 

el conjunto de valores, creencias y normas que los integrantes de una 

organización tienen en común. Esta cultura ofrece formas definidas de 

pensamiento, sentimientos y reacción que guían la toma de decisiones y otras 

actividades de sus miembros. Cumple varias funciones: 

■ Transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la 

organización 

■ Facilitar el compromiso. 

■ Reforzar la estabilidad del sistema social. 

■ Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. 
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Los elementos culturales, incluyendo el diseño y el estilo de 

administración, transmite valores y filosofías, motivan al personal, socializan a 

sus miembros y facilitan la cohesión del grupo. AI igual que estos elementos 

son innatos a toda organización el poder y la autoridad. El poder como la 

noción que implica la existencia de una clase de personas que detentan y 

ejercen un poder superior sobre otros. La autoridad alude a la acción de influir 

sobre el comportamiento de otros sin necesitar hacer uso de la violencia, la 

amenaza o uso de la fuerza. 

Poder y Autoridad 

La escuela puede ser concebida como una configuración especifica 

dentro de la cual se pueden analizar las relaciones entre las distintas 

posiciones, las practicas y los discursos con relación a estas posiciones, y 

considerar las interacciones de esta configuración particular con la sociedad en 

general permitiendo descubrir así los mecanismos de regulación , 

conservación y transformación .Pero mas importante es ver como dentro de 

estas se constituyen ,mantienen o transforman las relaciones de dominación 

y autoridad , y sobre que fuentes se establecen estas relaciones . 

Por lo anteriormente expuesto, se considera que hoy en día es mas 

fuerte y permanece la presencia de las teorías de la reproducción en los 

estudios sobre la institución escolar .Desde estas tradiciones la escuela es 

analizada como uno de los mecanismos idóneos para reproducir un sistema 

social cuya desigualdad se originaria en una división social del trabajo 

determinada por la relaciones de dominación .Se le otorga así, al sistema 

educativo un rol fundamental en la reproducción de las diferencias de clases , 

y por lo tanto , en la reproducción del sistema de dominación. La escuela 

reproduce culturalmente, y al hacerlo, legitima tal sistema de dominación. 

En la medida en que la escuela es pensada desde el rol o función que 

cumple (socializar, internalizar, reproducir) estas perspectivas la suelen 

considerar como un todo homogéneo .Preocupadas por el consenso, la 

dominación y la hegemonía, en estas aproximaciones suele desdibujarse el 
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problema de cómo se construye el orden o la autoridad el problema del poder-

dominación — no se considera, puesto que este es concebido como un 

elemento dado, impuesto, externo a la institución y sus agentes. El poder y la 

autoridad no se discuten, solo se analizan desde sus dispositivos dejando poco 

lugar a los actores, sus prácticas y representaciones. 

Dependencia de las escuelas de la provincia de Buenos Aires 

La Rama de Psicología y Asistencia Social Escolar, creada en 1948, es 

el área de la cual dependen los trabajadores sociales que trabajan en escuelas 

públicas. 

El 17 de enero de 1948 la Dirección General de Escuelas dicta el 

Decreto 1290/48 por el cual se forma una comisión integrada por miembros de 

ese organismo y del Ministerio de Salud y Asistencia Social que proyectara la 

creación de un Instituto de Psicología Educativa con un Departamento de 

Orientación Profesional. 

En 1953 se incorpora el área de asistencia social y asesoría medica. "el 

departamento de acción social constituye un organismo de la asistencia social 

y la sociología en el ámbito estatal...esto revela la preocupación por la 

búsqueda de soluciones a los problemas sociales de la población escolar. Se 

crea el servicio social escolar prestado por la asistente social de la escuela. 

También se destacan asistentes educacionales. De esta manera la Dirección 

introduce por primera vez con asiento fijo su personal especializado en la 

escuela."zs

El aporte del asistente social era el de intervenir en el área socio —

cultural y económica del alumno desde la perspectiva individual. 

En 1955 se interviene la Dirección de Psicología y se avala su 

funcionamiento planteando una reestructuración y se crea la Dirección de 

Psicología y Asistencia Social Escolar, ampliando sus funciones hacia lo 

psicopedagógico. 

ºs Munin, Elena "la Dirección de Psicología. El caso de un conflicto de intereses en el sistema 

educativo" pag.97 
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En los años 90 se modifica el nombre de asistente social por el de 
Orientador Social y el Gabinete o Equipo Psicopedagógico Social (EPS) pasa 
a denominarse Equipos de Orientación Escolar (EOE) modificando enfoques, 
fines y objetivos de la rama, lo que plantea desde su estructura formal 
privilegiar las intervenciones desde un enfoque preventivo e interdisciplinario 
llevando a cabo acciones de capacitación, prevención, orientación y 
articulación, atención a la diversidad, investigación y promoción de la 
comunidad. 

En la actualidad se denomina Psicología Comunitaria y Pedagogía 
Social. Se pretende instalar una nueva modalidad educativa pedagógica para 
todos los niveles educativos con un abordaje especializado de operaciones 
comunitarias dentro del espacio escolar, fortalecedoras de los vínculos que 
humanizan la enseñanza y el aprendizaje; donde se promueva y proteja el 
desarrollo educativo como capacidad estructurante del sujeto y de la 
comunidad educativa en su conjunto, respetando la identidad de ambas 
dimensiones desde el principio de igualdad de oportunidades que articulen con 

la Educación común y que la complementen, enriqueciéndola. 
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Concepción de lo social, función de los equipos v del Servicio Social desde su 
creación 
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Los objetivos v funciones en la actualidad 

C Proponer la integración a los fundamentos y procedimientos 

institucionales del sistema Educativo Provincial, de los valores, saberes y 

prácticas propios del campo significante que construyen el desarrollo en 

Psicología comunitaria y Pedagogía Social. 

C Legitimar las producciones y las acciones pedagógicas —sociales 

y psicológicas —educacionales que en contextos comunitarios promueven y 
desarrollan las capacidades y condiciones de educación de niños, jóvenes, 

adolescentes y adultos. 
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Orientar y acompañar a los docentes que conforman los equipos 
de trabajo en las instituciones educativas, reconociendo la complejidad y 
competencia en sus tareas y; la necesidad tiene compromiso pedagógico y 
que se manifiestan cotidianamente en el hacer educativo. 

C Valorar y fortalecer la orientación educativa a través de 
estrategias de concientización, reflexión y producción docente especializada 
que permitan perfeccionar y jerarquizar la tarea de todos los recursos y 
establecimientos específicos de esta modalidad. 

Prevenir y acompañar desde lo psicopedagógico social, las 
dificultades y/o situaciones que afecten el aprendizaje y la adaptación escolar. 

C Conformar equipos de Orientación Escolar a los efectos de 
intervenir en la atención de problemáticas sociales, institucionales y 
pedagógico —didácticas que involucren alumnos y grupos de alumnos de 
todos los Niveles y Modalidades del sistema Educativo Provincial, en 
concurrencia con aquellas instancias homologas de la Educación Publica de 
Gestión Privada. 

C Proponer instancias que apunten a garantizar los derechos de 
igualdad, inclusión, equidad, calidad y justicia social de todos los niños, 
jóvenes, adolescentes y adultos que componen la comunidad educativa. 

C Establecer propuestas referidas a los contenidos educativos 

pertenecientes a la estructura curricular de cada uno de los ciclos que 

sistematizan la educación en los Centros Educativos Complementarios; alos 

contenidos educativos correspondientes a los proyectos Curriculares 

específicos de la Orientación Educacional, la Orientación Social, la Orientación 

de Aprendizaje, la Orientación Fonoaudiología y la Orientación Medica; y a los 

contenidos educativos correspondiente a los Proyectos Curriculares 

específicos de cada Equipo Interdisciplinaria Distrital. 
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CAPITULO IV: Supervisión en Servicio Social 

Supervisión en Servicio Social. Concepto. 

La supervisión es un proceso metodológico educativo que tiene como 
propósito desarrollar al máximo las potencialidades ycapacidades de los 
estudiantes. Toda tarea de supervisión se propone "obtener el máximo 
rendimiento de una actividad, un programa o un proyecto de trabajo en una 
empresa sea esta educativa o actúe dentro del basto campo del bienestar 
social. No tiene un fin en si misma, es un accionar "para", solo es positiva 
cuando logra mejorar el proceso de enseñanza —aprendizaje". 2s 

Supervisión en Servicio 
Social 

i 
Métodos 

i 

Unidad de análisis 

i 
SUPERVISOR `~ 

SUPERVISADO 

1 
Proceso 

Técnicas 

Instrumentos 

ÁMBITOS 

Universitario (docente) 

Institucional 
(empresario) 

zs Apuntes de cátedra Unidad de Practica Integrada I Año 2001. Carrera Lic. Servicio Social, 
Facultad de Cs. De la Salud y Servicio Social. UNMDP. 
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Tomando a María José Aguilar Idáñez, se puede decir que la supervisión 
en Servicio Social cumple con diferentes expectativas y necesidades: de 
aprendizaje de nuevos conocimientos a partir de la reflexión y sistematización 
de la práctica; de entrenamiento de habilidades; de descubrimiento y desarrollo 
de aptitudes; de seguridad o desahogo; de racionalizar y administrar recursos 
(personales o institucionales). 

Supervisar significa "mirar desde arriba", "mirar desde lo alto", observar o 
estudiar algo con una visión global y una cierta distancia. La mayoría de los 
autores hablan de supervísión como una actividad o conjunto de actividades 
que desarrolla una persona al asignar y/o dirigir el trabajo de una persona o 
grupo. 

La autora destaca varias definiciones y afirma que todo proceso de 
supervisión tiene su componente educativo o de formación. El proceso de 
supervisión en Trabajo Social no solo persigue un logro determinado, sino que 
también es una forma de aprendizaje, adiestramiento, desarrollo de destrezas 
y habilidades, enseñanza, orientación, asesoramiento y perfeccionamiento, 
mientras que la supervisión en otro ámbito, como por ejemplo gestión de 
programas, se centra en lograr un desempeño eficaz. 

La supervisión es un proceso sistemático porque debe cumplir requisitos 
y se realiza mediante procedimientos rigurosos y sistemáticos. Para Aguilar 
Idañez este proceso requiere control sobre las actividades que se realizan ya 
sea en servicios o programas sociales; seguimiento para que dichas 
actividades se realicen en tiempo y modo previsto; evaluación ya que dicho 
proceso implica enjuiciar el mérito y el valor del trabajo que alguien desarrolla; 
orientación guiando al supervisado en su trabajo; asesoramiento a través 
del cual se ayudara a utilizar de forma eficaz los conocimientos y habilidades; 
formación ya que el proceso de supervisión es un proceso de aprendizaje. 

La autora supone cuatro objetivos principales de ta supervisión: 

■ Enseñanza y formación permanente: la supervisión es un método 
enseñanza-aprendizaje cuya peculiaridad reside en que la formación se hace a 
partir de la práctica y "sobre la marcha". 
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■ Asegurar servicios de calidad: se pretende mejorar los servicios 
prestados por la institución, las relaciones que se establecen entre usuarios y 
trabajadores sociales, y aumentar el nivel de competencia profesional de los 
trabajadores. 

■ Socialización con el supervisado de los conocimientos y aptitudes 
propias de la profesión: ya sea al nivel de estudiantes o de trabajadores 
sociales profesionales, produciendo un intercambio bidirectional. 

■ Elevar el nivel teórico práctico: se contribuye a elevar y 
profundizar el nivel de conocimientos útiles y necesarios para el trabajo social. 
Permitiendo esto una relación dialéctica entre lo pensado y lo realizado. 

Funciones de la supervisión: 
Se pueden reconocer dos grupos de funciones por un lado relativas a la 

supervisión de trabajadores sociales profesionales y por otro relativas a la 
supervisión de estudiantes de Trabajo Social. Estas últimas serán las que se 
desarrollan a continuación: 

■ La aplicación practica de los conocimientos adquiridos en el aula, 
al trabajo o tarea que se le haya asignado en su campo de practicas 
(conocimientos y utilización de las diferentes técnicas de intervención social). 

■ El conocimiento de sus potencialidades para el ejercicio 
profesional de trabajo social, tratando de ayudar con la observación critica del 
supervisor en todos los aspectos que sean útiles. 

■ El proceso de madurez emocional aprendiendo a no efectuar 
juicios morales, asumiendo una tarea con responsabilidad, adquiriendo 
independencia, flexibilidad metodológica y estableciendo relaciones positivas 
con individuos y grupos. 

■ La integración en la profesión, adquiriendo el perfil profesional 
propio del trabajo social y saber cuales son las tareas especificas. 

En conclusión, la supervisión forma parte de un proceso metodológico 
coherente que supone: 27una ubicación presente, un condicionamiento 

Z' Ingrid Bernsdorff de Rivera, María Elena Maggio de Minetti y Emilia Baroffia de Calcagno. 
Publicado en la Revista Testimonio nro. 19. España 1981. 
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histórico, una proyección adecuada. Implica relación entre supervisor y 

supervisado, compartir un proceso de aprendizaje mutuo, aunar conocimientos 

teóricos y proyectarlos, valorar y evaluar el proceso. El supervisor debe buscar 

claridad y coherencia entre: las personas sujetos de transformación, los 

profesionales y su rol en esta misión, y la acción concreta, mantener una 

distancia que le permita: mayor objetividad, capacidad de orientación y 

decisión, corrección de errores, posibilitar y brindar espacios de replanteo, de 

reflexión critica. 

Encuadre 

Para saber desde que y con que se supervisa hay que precisar un 

conjunto de constantes, como opciones, a la que se denomina encuadre, éste 

hace referencia a todas aquellas condiciones para hacer una tarea determinada 

sobre acuerdos mutuos entre los actores que la realizan. 

Se considera una estrategia en tanto nos permite abordar la tarea, y 

una táctica como medio, instrumento con y en el que se trabaja. 

Es un no proceso para dirigir el proceso de supervisión hacia un 

objetivo. No es rígido ni exageradamente flexible, pero mantiene una 

estabilidad mínima en el cumplimiento de los objetivos convenidos. 

Va implicando a los supervisados y al supervisor, asegurando "un 

mínimo de interferencias a las actividades que se desarrollan y un máximo de 

utilidad que a esto ultimo para la realización de su tarea. 

Siempre existe un encuadre, son las pautas básicas de funcionamiento 

que permanecen. Operan como constante, mínimas certezas que facilitan el 

proceso de supervisión. La ausencia de diseño y explicitación adecuada y 

suficiente del encuadre incrementa las ansiedades y confusiones lógicas de la 

situación de aprendizaje y no contribuye a identificar las fortalezas del 

supervisado y los obstáculos que se presentan en toda situación de 

intervención. 
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Tres cuerpos de constantes: 
C El primero esta configurado por lo que cada supervisor determina 

en cuanto a que esquema conceptual metodológico o paradigma va a 
trabajar. 

Se considera pertinente trabajar con algunos aspectos del 
construccionismo, como paradigma que permite operar en el plano de las 
representaciones, valoraciones e interpretaciones que los sujetos le asignan a 
la realidad. 

Más que las causas de lo hechos, interesan los motivos que impulsan la 
acción social, la significación que va teniendo para los supervisados el proceso 
de la práctica y el de la supervisión. 

El conocimiento se origina como producto de sujetos activos. Las 
cosas, al ser construidas por los sujetos mediante la práctica, son relativas a 
las características de esa práctica y a sus actores. 

La comprensión de la interdependencia entre observador y mundo 
observado es el principal objetivo del construccionismo, paradigma este que se 
intertextualiza con el construccionismo. 

La convivencia se hace experiencia y ésta construye la teoría 
explicativa de la misma. Se habla de correlaciones entre lo observado y la 
comprensión que de ello tiene el observador. 

En el observar (con el sentido de percibir) y en el actuar, se construyen 
a si mismos, lo que rompe con la idea del saber inmediato. 

En el segundo se encuentran las constantes temporo-
espaciales. 

El ubicarse en una situación de trabajo exige considerar todo lo que 
configura el contexto de la práctica. El texto es el proceso, lo que se puede 
leer. Texto como figura y contexto como fondo. Texto y contexto en los que se 
dan las constantes de tiempo y espacio 

El grupo de supervisados se reúne en un lugar, ese es su espacio, su 
sitio. Apropiarse da seguridad, por eso conviene mantenerlo fijo. La disposición 
espacial determina el tipo de interacción que se da entre los miembros. 

En relación con el tiempo, este tiene que ver con la duración de la 
experiencia de supervisión y de cada reunión en un espacio. De ahí la relación 
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entre ambas constantes. El tiempo también esta presente en cada cosa que 

hacemos, así se capta la historia de la cual se es constructor. 

C En el tercero las constantes de funcionamiento, que son las que 

facilitan la tarea, como ser lo referente a roles, relaciones, objetivos, 

honorarios, registros, etc. 

Aquí se encuentran las reglas que la institución instala para el trabajo y 

tiene que ver con el currículo y las modalidades de supervisión. 

La forma de establecer la relaciona va a incidir directamente como 

facilitador del proceso de aprendizaje en cada encuentro y en el resultado. 

Resulta en este punto muy importante la identidad personal y profesional del 

supervisor. En tal sentido va a establecer diferentes formas de relación y 

estilos de supervisión. Spilka reconoce tres tipos de encuadre más vinculados 

a la identidad profesional en relación con el tratamiento del contenido. 

*Encuadre continente: Contiene emocionalmente las ausencias, 

aquello que se hace intolerable para que sea reelaborado y devuelto al grupo. 

*Encuadre recipiente: se depositan lo rechazado, lo negativo, sin 

intentar su elaboración y devolución ("el grupo no me sirve para solucionar mis 

problemas de práctica"). 

*Encuadre depresivo: reduce las expectativas a condiciones mínimas y 

reales de funcionamiento, descartando toda omnipotencia en el supervisor. 

Desilusionar es parte de nuestra función ("no esperen que podamos solucionar 

todo") 

Kisnerman vincula el establecimiento de la relaciónala personalidad de 

los involucrados, diferenciando tres tipos para analizar la actitud del supervisor, 

ya que es quien, por su posición, asume la responsabilidad de dirigir el 

proceso. Así se plantea un tipo de relación en donde el supervisor da un saber 

para que lo reproduzcan, generando dependencia (ayuda); por otro lado puede 

darse un tipo de vinculo vertical, donde la evaluación siempre apunta al 

supervisado nunca al supervisor (dominación) y por ultimo, también puede 

presentarse, una relación tecnicista que se centra en la capacidad técnica y 

en la profesión en el área de las tecnologías, privilegiando la especialidad y 

cerrando la posibilidad de una percepción profunda y crítica. 
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Dimensiones del encuadre 
Dependencia 

"La intervención de la supervisión es siempre una acción metodológica, 
entendida esta como una integración de procesos que apuntan al logro de 
objetivos determinados con la institución y con los supervisados. Para 
articularla en los procesos que se dan en una institución, es necesario precisar 
el papel que juega su historia en el presente".28

"Lo institucional es el contexto que acompaña al texto. El texto es lo que 
leemos en una reunión de supervisión, lo que se dice, como se lo dice y lo que 
no se dice. Es todo lo construido por y en el grupo. El contexto es todo lo que 
rodea al grupo: la institución, la realidad social en la que ella se inserta y las 
prácticas que se realizan fuera de su sede, que se introduce en el texto 
complementando sus significados. Lo externo afecta lo interno, y éste se 
proyecta al exterior, ya que existe una interdependencia entre ambos". zs 

Los tipos de relaciones que se establecen en las instituciones, según 
Castoriadis: 

C La funcional, que tiene que ver con la organización, las tareas y 
medios en relación con los objetivos y que obedece a criterios de racionalidad 
técnica; 

C La simbólica, que responde a significados que toman valor de 
símbolos en la relación y que son sancionados como validos 
institucionalmente; 

C La imaginaria, en la que se desplaza lo real (la institución perfecta 
(...)ola institución recipiente donde depositamos todo lo malo). 

"La supervisión es el espacio para develar el tipo de relaciones que se 
entrecruzan en el texto institucional, las vías formales e informales de 
comunicación, las contradicciones entre lo que se dice que se hace y lo que 
realmente se hace, como tienden a la reproducción social, facilitando a los 
supervisados el poder, según Souto de Asch, "discriminar y elaborar la 
fantasmáticas predominantes para evitar la sumisión a ellas, develando las 

28 Kisnerman, Natalio. Reunión de conjurados (Conversaciones sobre supervisión). Ed. Lumen 
— Humanitas. Buenos Aires, Argentina. Páginas 41-42. 
29 Op. Cit.1. Página 1. Página 43. 

66 



"Educación y Trabajo Social" 
Elisa L. Cortajerena - Viviana A. Petruccelli - UNMdP, Fac. Cs. de la Salud y S. S. 

condiciones ideológicas y buscando formas acordes a la transformación 

social" 30

Según De Pascuale y Fonseca, "el centro de practicas es el escenario 

que tiene que garantizar una capacitación acorde a los objetivos de la 

institución académica, estableciendo un modelo de colaboración aceptado por 

convenio". 

"Un centro de práctica es educativo cuando los estudiantes pueden vivir 

y desplegar en él sus propias experiencias de aprendizaje, cuando tienen un 

tipo de organización que, siendo flexible, permite la creatividad" 31

Duración, periodicidad y localización 

Según Aguilar, la actuación de los estudiantes de Trabajo Social que son 

supervisados (...) esta influida por el entorno en que se desarrolla la actividad 

de supervisión. Dos de los aspectos fundamentales a considerar es la 

organización de la supervisión y el clima o ambiente. 

Respecto al primero, es preciso que las sesiones: 

C Se acuerden previamente: su duración debería ser de una hora y 

media, ya que este tiempo permite establecer una agenda, discutir nuevas 

ideas, programar acciones futuras y concluir la sesión. 

C Sean periódicas: en función del grado de experiencia del 

supervisado (semanal, quincenal o mensual). 

C Sean privadas v sin interrupciones de ningún tipo: para alcanzar el 

grado de concentración necesario y la eficacia de la sesión. 

En cuanto al segundo aspecto: 

C El supervisor debe crear un ambiente cordial y distendido que 

sirva de sostén emocional para el aprendizaje y como núcleo de salud mental. 

C La supervisión debe desarrollarse en un lugar donde sus 

miembros se sientan cómodos. El espacio físico es importante que sea 

agradable. 

so Op. Cit.1. Página 1. Página 44. 
31 Op. Cit.1. Página 1. Página 44. 
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C Hay que tener en cuenta, en relación con el ambiente físico, que 
no se produzcan ruidos ni interrupciones. 

Según Aguilar, las entrevistas individuales deben ser realizadas en forma 
sistemáticas o de acuerdo con las necesidades de los supervisados. 
Dependiendo del tiempo que lleve trabajando en la institución, el trabajador 
necesitará una supervisión "semanal al inicio del contrato, quincenal durante 
los primeros años de servicio, y puede pasar a ser mensual a partir del tercer o 
cuarto año, acabando por ser mas esporádica a partir del quinto año". La 
duración de estas sesiones debería ser de entre una y dos horas, aunque 
también depende del grado de experiencia y de la antigüedad en el cargo del 
Trabajador Social supervisado. 

Las sesiones de supervisión grupal pueden tener una duración entre dos 
y tres horas, dependiendo de los contenidos y de la experiencia de los 
supervisados en materia de trabajo conjunto. 

En cuanto a la periodicidad, dependerá del tipo de supervisados y de si 
se utilizan simultáneamente la supervisión individual. Cuando se combinan 
ambas modalidades la supervisión grupal puede llevarse a cabo quincenal o 
mensualmente, sólo si se emplea esta modalidad, las sesiones deberán tener 
una periodicidad semanal o quincenal. 

Si se realiza la supervisión de un equipo de trabajo, cabe la posibilidad 
de dedicar cada sesión semanal a un aspecto específico, deforma que a cabo 
del mes se hayan abordado todos los contenidos del proceso de supervisión. 

Kisnerman, hace referencia a las constantes temporo-espaciales. En 
relación a esto afirma que, la disposición espacial, en el que los miembros 
puedan plantear y resolver diferentes cuestiones, determina el tipo de 
interacción que se da entre los mismos. En relación con el tiempo, cada 
reunión según la modalidad que se utilice, puede durar desde una hora a 
cuatro. Y si la supervisión no esta institucionalizada, el tiempo de duración del 

proceso se acuerda con los supervisados y la institución. 
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Materiales 

"Para llevar a cabo la supervisión de una forma adecuada hay que tener 

en cuenta que las sesiones se preparan anticipadamente" 32. 

El registro de las actuaciones facilita la transmisión del trabajo que lleva 

acabo un profesional cuando debe sustituir a otro y facilita el análisis a 

posteriori de cómo se esta desarrollando un caso. 

"Para analizar y registrar adecuadamente el trabajo realizado con un 

usuario o grupo son también muy validas las técnicas audiovisuales" 33

"Llevar a cabo una adecuada documentación y registro del trabajo 

realizado es un instrumento imprescindible para la supervisión, ya que a partir 

de esta plasmación escrita se inicia un análisis de las formas en que el 

trabajador social ha abordado una determinada actuación. 

También debe analizarse como se ha registrado el propio trabajo que se 

realiza en la supervisión, ya que ésta es una actividad susceptible de ser 

documentada, tanto por el supervisor como por el supervisado" 34

"El registro de entrevistas, sesiones directas e historias sociales son el 

tipo de escritos que se utilizan más frecuentemente en las supervisiones 

educativas y de apoyo" 35 

"A su vez una técnica importante que se emplea en la transcripción 

escrita de entrevistas o sesiones es plasmar por escrito y textualmente unas 

frases determinadas, dichas tanto por el usuario como por el supervisado. De 

esta forma se capta el valor determinado de una frase dicha por su posible 

contenido latente y la contradicción que exista entre lo que se ha dicho y la 

actitud que se manifiesta en la sesión"ss

AI respecto Kisnerman explícita la importancia que el registro tiene para 

la realización de la sistematización37 de la práctica. 

sz Barrera Fernandez, Josefina. "La Supervisión en el Trabajo Social" Ed. Paidós. Bs. As. 
Argentina. Año 1997. Capitulo 6: El Registro y la documentación de las supervisiones. Página 
139. 
ss Op. Cit. 5. Página 4. Capitulo 6. Página 141. 
~ Op. Cit. 5. Página 4. Capitulo 6. Página 141. 
ss Op. Cit. 5. Página 4. Capitulo 6. Página 142. 
36 Op. Cit. 5. Página 4. Capitulo 6. Página 147. 
37 Sistematización: procedimiento y conjunto de operaciones que ordenan, describen, articula y 
recupera el desarrollo de una experiencia práctica, conectando los datos empíricos y los 
significados que en ella se obtienen con un enfoque holístico. Es la reconstrucción de la 
practica desde su registro) 
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Las sesiones de supervisión pueden ser sintetizadas en un escrito. El 

supervisado realiza una transcripción escrita de lo que ha tratado en la 

supervisión, especialmente de las conclusiones y aprendizaje que le han 

ofrecido. 

"En las supervisiones de grupo se considera adecuado realizar un acta 

de las sesiones, que contengan: día, lugar, hora, asistentes, síntesis 

cronológica, conclusiones y por último la planificación de próximos 

encuentros" 38

Método 

Enfoque teórico metodológico 

Kisnerman propone para trabajar el construccionismo como paradigma, 

porque permite desde un enfoque transdisciplinario, operar en el plano de las 

representaciones, valoraciones e interpretaciones que los sujetos asignan a la 

realidad, lo que se expresa a través del lenguaje en acciones comunicativas 

intersubjetivas. 

Le interesa conocer los motivos, la significación que va teniendo para los 

supervisados el proceso de la práctica y el de la supervisión, a medida que se 

van cumpliendo los objetivos convenidos, ya que las situaciones sociales que 

se protagonizan son cruciales para constituirnos como sujetos humanos y 

profesionales.ss

El conocimiento se origina como producto de la actividad de los sujetos 

activos. No surge de la manipulación de las cosas en si mismas ni es a priori a 

la experiencia. AI ser construida por nosotros mediante la práctica, las cosas 

son relativas a las características de esa práctica y a sus actores. 

"El proceso de supervisión como practica educativa parte de los 

conocimientos que los supervisados tienen sobre una realidad concreta de 

trabajo y del cómo la significan, utilizando la interacción y los vínculos entre los 

supervisados, necesarios para participar en actividades con otros, y la 

apropiación y los instrumentos de mediación"40, siendo el lenguaje el 

38 Op. Cit. 5. Página 4. Capitulo 6. Página 147 
3s Op. Cit.1. Página 1. Página 16. 
ao Op. Cit.1. Página 1. Página 17. 
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instrumento principal, nacido de la necesidad de intercomunicación durante el 

trabajo para obrar sobre el contexto. 

Como afirma Maturana "nos descubrimos como observadores cuando 

comenzamos a observar nuestra propia observación en nuestro intento de 

descubrir y explicar lo que hacemos. Observar es lo que hacemos los 

observadores cuando distinguimos en el lenguaje los diferentes tipos de 

entidades que producimos como objetos de nuestras descripciones, 

explicaciones y reflexiones, en el curso de nuestra participación en las 

diferentes conversaciones en las que nos vemos envueltos en la vida cotidiana 

sin tener en cuenta el ámbito operacional en el que estas tienen lugar. La 

comprensión de la interdependencia entre observador y mundo observado es 

el principal objetivo del constructivismo, paradigma que se intertextualiza con 

el construccionismo"41. 

El supervisor y cada supervisado, como observadores, se describen a sí 

mismos cuando lo observado, lo que hace de su tarea una autorreferencia, en 

tanto se toman a sí mismos como objeto. En el observar y en el actuar, se 

construyen a sí mismos, lo que rompe con la idea de saber inmediato. 

Dentro de este paradigma la objetividad debe ser entendida como el 

compromiso de que los deseos o preferencias, no distorsionen o interfieran en 

el trabajo. Hay que evitar el fanatismo, los dogmas, las discriminaciones, 

haciendo de nuestras prácticas un espacio de comprensión de todos los seres 

humanos. La pretensión de objetividad tiene que ver con la ética, que es 

siempre un tema transversal en nuestro trabajo. 

Técnicas 

Barrera distingue "dos modalidades básicas de aplicación: 

La supervisión individual, el supervisor utiliza como técnica la entrevista. 

La supervisión en grupo, el supervisor utiliza las técnicas de conducción 

y dinámica de grupos. 

Lorenzo Sánchez, establece una tercera clasificación de supervisión 

mixta, que sería aquella en la cual predomina la realización de sesiones 

41 Op. Cit.1. Página 1. Página 17. 
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grupales, pero en la que también es admisible, y en ocasiones se favorece, la 

realización de sesiones individuales cuando el trabajador social lo necesita".42 

"La supervisión individual, se basa en la relación supervisor-supervisado 

y en el intercambio de conocimientos entre uno y otro. Para su realización el 

supervisor utiliza las técnicas de entrevista y tiene en cuenta el tipo de relación 

que se establece entre él y el supervisado"aa

"Debe establecerse una clara línea diferenciadora, en relacióna la 

entrevista, entre lo que significa la relación asistencial y la relación que se 

establece entre supervisor y supervisado, enfocada esta hacia una mejora de 

las actuaciones profesionales y una mejor comprensión del trabajo. No 

obstante, debe existir también un cierto nivel de comprensión de las 

características personales."aa En tal sentido resulta insoslayable diferenciar 

entre el apoyo de supervisión y el apoyo terapéutico, ya que el primero centra 

el interés en la contención de las ansiedades generadas por la practica 

profesional en la consecuente clarificación orientada al fortalecimiento de 

capacidades y superración de obstáculos, mientras que el segundo esta 

orientado apromover y/o sostener cambios en la dinámica de la personalidad 

La aplicación de la supervisión en grupo permite un mayor contraste de 

opiniones y puntos de vista entre diversos miembros del grupo, ofrece la 

posibilidad de probar una experiencia de grupo muy útil para el trabajo social 

que debe realizarse, facilita el nivel horizontal de relaciones y un 

funcionamiento más democrático. 

Aguilar plantea, la supervisión individual entendida también como 

"modelo tutorial, este tipo de modalidad de supervisión "uno a uno", se 

desarrolla mediante entrevistas individuales del supervisor con cada uno del 

supervisado. Históricamente, ha sido el primer modelo de supervisión que se 

ha implementado, surgiendo íntimamente ligado al desarrollo del casework, 

aº Op. Cit. 5. Página 4. Capitulo 4" Técnicas de Supervisión: distintas formas de realizar la 
supervisión". Página 99. 
as Op. Cit. 5. Página 4. Capitulo 4. Página 100. 
aa Op. Cit. 5. Página 4. Capitulo 4. Página 101. 
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esta modalidad de supervisión requiere de una regular, continuada y 

cuidadosa planificación"as

"Dentro del modelo de supervisión grupal, establece dos formas de 

implementación: la supervisión en grupo y la supervisión de equipo. En ambos 

casos se trata de una forma de supervisión en la que el supervisor, supervisa a 

otros de forma colectiva, a todos en una misma sesión. La diferencia estriba en 

que: en la supervisión en grupo los supervisados no necesariamente trabajan 

juntos o realizan conjuntamente sus actividades. En cambio, en la supervisión 

de equipo, todos los supervisados forman parte de un mismo equipo de 

trabajo, pudiendo realizar tareas diferentes entre sí y ejerciendo inclusive 

diferentes profesiones"as

La autora plantea un tercer modelo, la supervisión peer-group, en la que 

no existe la figura del supervisor como tal, se desarrollan las funciones del 

supervisor pero es el propio grupo de trabajadores sociales o estudiantes el 

que (leva a cabo el proceso de supervisión, por sí mismos. Este modelo puede 

ser útil cuando se trata de profesionales muy experimentados que pudieran no 

necesitar la figura de un supervisor. 

Kisnerman, propone algunas estrategias de supervisión: el taller, el 

grupo de discusión, los grupos focales, la representación de escenas y 

distintos tipos de juegos o medios expresivos. 

El taller es un espacio de reflexión destinado a analizar críticamente los 

conocimientos, representaciones sociales e ideologías, desde las que los 

supervisados, supervisores e institución, actúan. 

El grupo de discusión es una técnica cualitativa y abierta que permite, al 

conversar, desplegar nuestras ideas —emociones, acerca de cualquier asunto. 

En la representación de escenas, la consigna es que los actores, 

estudiantes o profesionales implicados en una situación determinada, relaten 

la misma. Su intervención debe ser descriptiva, un relato de lo acontecido. Se 

dramatiza la situación con la colaboración de otros supervisados, lo que facilita 

la reconstrucción. Esto le permite al supervisado observar mejor su propia 

as Aguilar Idánez, María José. "Introducción a la Supervisión" Ed. Lumen. Buenos Aires. 
Argentina. Año 1994. Capitulo 4: "Modelos de Supervisión". Página 143. 
as Op. Cit. 18. Página 8. Capitulo 4. Página 149. 
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observación y precisar cuales fueron sus emociones, que pensó, que lo llevó a 

actuar de tal o cual manera y de que otra forma hubiera podido actuar. 

Contrato 

Una vez instalado el encuadre por el supervisor previa discusión entre 

supervisor y supervisado se espera la generación de un contrato que explícita 

un acuerdo de partes, lo normativo desde el cual y con el cual se trabaja. 

En el contrato se ha de especificar el tiempo, el lugar, la frecuencia y la 

duración de las sesiones de supervisión, las expectativas establecidas en 

relación con los aspectos de confidencialidad yautodeterminación, una 

definición clara del proceso de toma de decisiones y de su implementación y el 

establecimiento de mecanismos periódicos de revisión del contrato. Este ha 

de ser claro respecto a establecer cuales serán las prioridades en la 

supervisión (servir a la institución, al trabajador social o al usuario). 

Según la confiabilidad, Aguilar plantea, que junto a la confianza es 

fundamental para el éxito, el proceso y relación de supervisión contribuyendo a 

que se establezca una alianza positiva entre supervisor y supervisado. 

Se trata de crear un clima de confianza mutua en la relación, respetando 

el trabajo del supervisado, compartiendo sentimientos y enfrentando con 

habilidad los problemas negativos. 

Evaluación 

Respecto a la evaluación, Barrera plantea que, la misma forma parte 

intrínseca de la supervisión. Para llevar a cabo una tarea de supervisión, el 

propio proceso lleva implícito una evaluación continua de las tareas que se 

están realizando. Mediante la reflexión y el análisis de lo que se ha hecho, ya 

se puede valorar lo que se hizo adecuadamente y lo que puede 

perfeccionarse. 

La evaluación en supervisión, es el resultado de la suma de las 

evaluaciones individualizadas hechas en cada sesión de evaluación. 

"La sesión de evaluación es una sesión especializada en que el material 

es específicamente la síntesis del trabajo que ha llevado a cabo el Trabajador 
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Social y como lo ha hecho para poder llegar a conclusiones respecto a la 

forma en que se han ido adquiriendo diversos conocimientos y aprendizajes"47

"En el proceso de evaluación, supervisor y supervisado han de analizar 

conjuntamente como han respondido cada uno a la supervisión y llegar a 

conclusiones de si la supervísión ha llegado a los objetivos marcados 

inicialmente y para los cuales se esta realizando"48. 

"Debe analizarse también, que participación tiene cada cual en el 

proceso de la evaluación. Esta puede ser unidireccional, se supervisor a 

supervisado, o bidireccional, en la que se evalúa tanto al supervisor como al 

supervisado en una misma sesión"49. La primera responde a una dinámíca 

jerárquica y vertical, mientras que la segunda tiende a ser más dinámica, 

participativa y horizontal, para esto será imprescindible evaluar tres aspectos: 

el supervisor, el supervisado y la propia supervisión. 

Otro de los aspectos importantes es el caso de la autoevaluación: es de 

gran ayuda para su propio conocimiento y su capacidad de introspección que 

sea capaz de valorarse así mismo en todos los aspectos. 

Según Aguilar, la valoración o juicio de evaluación es una función 

esencial del proceso de supervisión, consistente en la apreciación del 

rendimiento y los progresos del alumno en su formación profesional, o del 

trabajador social en sus tareas profesionales y de reciclaje, durante un período 

determinado. Se hace un retrato profesional del supervisado, señalando sus 

potencialidades ydebilidades en lo que a la tarea y relación profesional se 

refiere. Esta valoración o juicio evaluativo no necesariamente es un 

procedimiento negativo por el hecho de determinar si el estudiante o trabajador 

social tiene aptitudes requeridas para el ejercicio de la profesión o para el 

desempeño de un cargo determinado en la institución. Puede ser muy positivo, 

en la medida que: proporciona elementos para una mejor comprensión de sí 

mismo; puede estimular el perfeccionamiento profesional, y brinda 

orientaciones para el futuro. 

47 Op. Cit. 5. Página 4. Capitulo 7: "El proceso de evaluación". Página 159. 
48 Op. Cit. 5. Página 4. Capitulo 7. Página 160. 
as Op. Cit. 5. Página 4. Capitulo 7. Página 160 
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Es conveniente que en el proceso de evaluación intervengan tanto el 

supervisor como el supervisado, utilizando criterios objetivos para la 

formulación del juicio o apreciación evaluativa. 

La evaluación del rendimiento personal consiste en medir la capacidad, 

competencia y habilidad de un individuo para efectuar determinadas 

actividades y tareas que le son asignadas, como propias de su trabajo, dentro 

de un programa o servicio. 

Algunos criterios para la evaluación en Trabajo Social: 

Integración al ambiente de trabajo (si el supervisado comprende la 

importancia y considera las tareas de carácter técnico-administrativo como 

parte de su labor integral). 

C La iniciativa mostrada y la capacidad para tomar decisiones. 

C Establecer y mantener buenas relaciones con las personas con 

quien se trabaja. 

C El manejo de problemas específicos. 

C Aplicación práctica de la metodología y técnicas de trabajo social. 

C Capacidad para conocer las motivaciones de la conducta humana 

y la relación con el entorno social. 

La producción de documentación. 

Capacidad para utilizar la supervisión. 

Según Kisnerman, la evaluación es un procedimiento permanente y 

sistemático que asigna un valor a lo que se hace. En su enfoque 

construccionista, le interesa interpretar la capacidad profesional alcanzada 

para comprender y enfrentar satisfactoriamente los problemas que la practica 

va planteando, así como la capacidad de funcionamiento intrasubjetivo e 

intersubjetivo, para participar provechosamente en situaciones de interacción y 

aprendizaje. 

La evaluación analiza como se fue construyendo la práctica profesional a 

medida que se la va realizando, apuntando a cómo se asumen los cambios, 

cómo se responde a los problemas o asuntos que demandan la intervención y 

los motivos que permiten o no lograr los objetivos. 
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Niveles de aplicación de la supervisión 

Fernández Barrera entiende por "niveles de aplicación" a diferentes 

destinatarios para la aplicación de la supervisión en relación con dos aspectos, 

experiencia profesional y complejidad. Diferencia a grupos intra e 

interdisciplinarios de otros trabajadores sociales no profesionalizados. En tal 

sentido va a distinguir estudiantes de profesionales más o menos 

experimentados de equipos interdisciplinarios y de voluntarios. 

Supervisión de estudiantes de Trabajo Social, facilita a los alumnos el 

aprendizaje de poder ser capaces de teorizar a partir de los hechos que 

constatan en la práctica. En este nivel debe considerarse que se introduce a 

los estudiantes en un momento en que la persona está formándose una 

identidad profesional, está planteándose su futura incorporación al mundo del 

trabajo y que, se enfrenta ante un cúmulo de buenas experiencias. 

Se define a la supervisión de estudiantes como un método para ayudar a 

los alumnos a incorporar una serie de conocimientos para su utilización en la 

práctica. 

Supervisión de profesionales de Trabajo Social, es aquella que va 

dirigida a personas que ya tienen la cualificación académica para ejercer como 

profesionales y que, por lo tanto, su nivel de formación básica ya ha finalizado. 

La supervisión, es un instrumento de mejora profesional, es importante que los 

profesionales expertos tengan un espacio donde poder confrontar lo que hacen 

y lo que van aprendiendo. Se plantea esta supervisión como un método de 

perfeccionamiento ypuede aplicarse por un profesional que forme parte de la 

institución o por un profesional supervisor especialmente contratado para 

realizar la supervisión a los profesionales. 

Supervisión de equipos interdisciplinarios, es aquella supervisión que se 

aplica a equipos formados por miembros de diferentes profesiones, pero que, 

evidentemente, tienen un objetivo en común. Están orientadas hacia la tarea 

que debe llevarse a cabo y a su adecuada realización, tienen un contenido de 

apoyo ya que permite que cada profesional plantee sus dudas respecto de una 

determinada actuación. 
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Supervisión de voluntarios50, su contribución es sumamente valiosa, por 

cuanto aportan aspectos de relación más próxima y humanizada a los usuarios 

y no están sometidos a la rigidez del trabajo de los profesionales. Los 

voluntarios necesitan de un soporte de formación y se ha de preparar para 

realizar la tarea que deben desarrollar. 

Proceso metodológico: 

Se define a la supervisión, "como un proceso de reflexión crítica sobre la 

práctica profesional y una práctica en sí, en tanto utiliza un conjunto de 

estrategias y tácticas de intervención para lograr determinados objetivos en 

una situación de aprendizaje"51. 

Metodológicamente se puede diferenciar este proceso diacrónica y 

sincrónicamente. 

En relación al primero "la supervisión debe entenderse como una 

asesoría, un seguimiento, un apoyo profesional que se construye con los 

supervisados en la práctica, siguiendo siete instancias programadas" en un 

periodo de tiempo pactado.s2

Encuadre y revisión conceptual- metodológica. 

Inserción en un área, centro o ámbito de trabajo. 

Propuesta de proyectos alternativos. 

Desarrollo del trabajo de campo 

Registro de la información. 

Sistematización del proceso y de conocimientos. 

Evaluación 

Sincrónicamente puede entenderse el método que plantea el supervisor 

en cada sesión de supervisión para analizar una situación concreta. 

Proceso de aprendizaje: 

so Voluntario: Aquel que dentro del marco de una institución realiza una actividad en beneficio 
de terceros, sin recibir remuneración económica a cambio, pueden ser profesionales o no. 
51 Op. Cit.1. Página 1. Página 25. 
52 

Op. Cit.1. Página 1. Página 25. 
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Kisnerman, sostiene que el aprendizaje es un proceso que se construye 
entre supervisor y supervisados, como sistemas que interactúan enseñando —
aprendiendo recíprocamente, realimentándose mutuamente en la práctica. La 
supervísión aparece así como una construcción en la que supervisor -
supervisado desarrollan, una capacidad de realizar aprendizajes significativos 
en una amplia gama de situaciones y circunstancias. 

Pedagógicamente, el supervisor parte de una concepción de la 
enseñanza —aprendizaje como procesos de construcción de una realidad 
concreta para conocerla —transformarla, transformándonos nosotros también; 
proceso que está centrado en el cómo se aprende; proceso que busca 
problematizar ciertos núcleos básicos de conocimientos y en torno a los cuales 
giran información y experiencias. Pedagogía significa conducción del 
aprendizaje. Conducir tiene el sentido de desafiar a los supervisados a ser 
constructores de su propio aprendizaje y a mejorar la calidad de sus servicios. 

Según Aguilar, una reflexión ordenada sobre los distintos grados de 
preparación para el aprendizaje y sobre las diferentes etapas por las que se 
atraviesa, puede ayudar a comprender y adaptarse mejor a cada persona. De 
manera que el supervisado inicia el proceso sostenido de un conocimiento y 
arriba en dicho proceso a un conocimiento modificado. Un recorrido con 
diferentes momentos en los que puede dar cuenta racionalmente de su 
capacidad para afrontar la situación que se le presente. 

Para este tema, se cita, el esquema propuesto por Reynolds, al formular 
las etapas del empleo de la inteligencia conciente en la medida que avanza el 
aprendizaje. Se deben considerar estas etapas o momentos, no como algo 
lineal o definitivo, sino como un proceso en espiral de exigencia en aumento. 

La etapa de la "conciencia aaudízada de uno mismo": el temor a lo 
desconocido sucede desde el comienzo de la relación de supervisión. Por ello, 
en el primer momento, la necesidad de enseñanza en el proceso de 
supervisión deberá estar centrada en la persona más que en la materia. 

El papel del supervisor en esta primera etapa es dar seguridad. 
La etapa de "nadar o ahogarse": en esta fase el aprendiz está confuso y 

siente la necesidad de aferrarse a algo. Comienza a vislumbrar lo que la gente 
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quiere de él; y si por casualidad da una respuesta y obtiene una reacción 

favorable, se siente alentado a seguir. 

Para que haya un aprendizaje, el "hacer" tiene que brindar alguna 

satisfacción. El supervisor deberá estar atento a las habilidades del 

supervisado y a las exigencias del servicio, tratando de compatibilizar ambos 

niveles. 

Cuando se trata de supervisar estudiantes de Trabajo Social, es 

conveniente desde el principio utilizar la supervisión como un instrumento de 

interrelación entre teoría y práctica. 

La etapa de "comprender la situación sin ser totalmente capaz de 

manejarse en ella": en esta fase, el aprendiz comprende de qué se trata y qué 

se espera de él, comprende lo que debería hacer sin que el maestro se lo diga, 

pero su capacidad de hacerlo es muy despareja todavía. 

Este es el momento culminante del proceso de supervisión, que puede 

fracasar si el supervisor no llegara a identificarlo y actuar en consecuencia. En 

esta etapa es cuando la situación de aprendizaje ofrece grandes 

oportunidades, ya que una crítica constructiva puede aceptarse y 

aprovecharse mucho mejor que en las etapas anteriores. 

La etapa del "dominio relativo, en la cual uno puede tanto comprender 

como manejar la propia actividad en el arte por aprenderse": es en esta fase 

cuando lo que antes era realmente nuevo, ahora ya es parte de la persona. Se 

llega a un punto donde el espíritu autocrático del trabajador social se pone en 

juego de manera positiva, creativa y transformadora. 

Aquí es importante que el supervisor otorgue al trabajador un amplio 

campo para su desempeño independiente con confianza y sin temor. 

La etapa de "aprender a enseñar lo que se ha dominado": en esta fase 

"se concibe el supervisor con suficiente libertad como para comprender como 

cada trabajador -aprendiz operara mejor; que motivaciones estimularan su 

aprendizaje y cuales lo obstaculizarán; en que puntos necesita ayuda y cuando 

esta podría ser un impedimento". Aquí la tarea del supervisor estará centrada 

básicamente en la evaluación del rendimiento del personal a su cargo, tratando 

de asegurar la propiedad y pertenencia de los objetivos del programa, y que 

so 
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los supervisados sean capaces de entrenar las dificultades que se presenten 
intentando solucionarlas. 
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PARTE II 

Trabajo de campo 
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Desarrollo Metodológico 

La sistematización de una experiencia recupera procesos 

sociohistóricos, dinámicos y complejos individuales y colectivos de personas 

concretas a través de la vivencia y creencias de los involucrados y de la 

profundización de dichos procesos. Se trata de problematizar la realidad, 

deconstruir los hechos y reconstruirlos ordenando los distintos aspectos 

internos y externos de los acontecimientos a fin de comprenderlos, 

interpretarlos críticamente y aprender de la propia experiencia. 

La inserción en la realidad no es ingenua, siempre se parte de 

conocimiento, pero las condiciones en que se recorre el camino contribuye a 

que se pueda arribar a conocimiento modificado. 

Las integrantes del presente trabajo, consideran que la descripción y 
análisis de la experiencia permite profundizar y reflexionar sobre las 

exigencias propias de la realidad en donde se lleva a cabo el proceso de 

aprendizaje. 

La elección del tema se fundamenta en el hecho de que la 

Sistematización de la experiencia, permite a las autoras, romper con la 

apariencia de los fenómenos y avanzar en el conocimiento y transformación de 

la realidad en donde se interviene, esta concepción dialéctica se constituye en 

una espiral transformadora de la totalidad a partir de la praxis53 y de las 

contradicciones del sistema. Se suma a esto la posibilidad de visualizar la 

especificidad profesional a través de la incorporación en la relación triangular 

planteada por Helen Perlman (institución, problema, persona). 

ss La praxis es la síntesis de la relación acción-reflexión, es integrar la teoría y la practica. Es el 
ensamble constante del concreto al abstracto y del abstracto al concreto. El Trabajador Social 
se sitúa frente a la realidad con un marco filosófico- ideológico y un marco teórico-
metodológico, no para contemplarla pasivamente sino para desarrollar una acción en beneficio 
de los seres humanos, todo esto constituye la praxis. Barreix. J, Castillejos Bedwell S. 
"Metodología y método en Trabajo Social". Ed Espacio.2003 
~ El núcleo de la situación del Trabajo Social Individual consiste, en una persona que tiene un 
problema, acude a un cierto lugar, en que un profesional encargado de esta tarea le atiende y 
procura ayudarle, mediante un proceso determinado. Helen Perlman. "el trabajo social 
individualizado".Ed Rialp S.A.Madrid. 1965. 
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Objetivos del Trabajo Final: 

Objetivo General: 

Sistematizar la práctica institucional supervisada en el Centro Educativo 

Complementario Nro. 801 a fin de profundizar el proceso de aprendizaje. 

Objetivos Específicos: 

- Reconocer y definir el marco teórico referencia) orientador de la intervención 

en Trabajo Social 

- Analizar el campo de educación 

- Describir el contexto institucional en donde se lleva a cabo la experiencia 

-Describir las características de las demandas que se presentan en la 

institución 

-Identificar la modalidad de abordaje y la especificidad del Trabajo Social en el 

ámbito educativo. 

-Analizar el alcance de la intervención en la dimensión grupa). 

-Evaluar el proceso de aprendizaje en el marco de la Supervisión 

Encuadre Institucional 

Centro Educativo Complementario (CEC) Nro. 801 

Datos de base: 

C Nombre de la institución: Centro Educativo Complementario 

Nro. 801 "Doctor Gregorio Sorín" 

Sigla: CEC 

Tipo de institución: institución pública dependiente de la 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

C Dirección: Mar del Plata, partido de General Pueyrredón , 

provincia de Buenos Aires (código postal 7600).Tierra del Fuego 3440, entre 

Saavedra y Primera Junta, ubicado en el radio urbano lindando con el 

complejo habitacional Centenario, en el barrio Bernardino Rivadavia 

C~ Teléfono: 472-2535 

C Accesibilidad: las calles que rodean al CEC son asfaltadas, y 

cuenta con líneas de transportes de pasajeros que circulan por calles 
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cercanas y lo unen con diferentes puntos de la ciudad, como ser: línea 531, 

532, 571, 563, 564 y 523. 

~ E-mail: cec801 mdq@hotmail.com 

Origen: 

El 28 de agosto de 1966 el programa de desarrollo comunitario para el 

bienestar social llevado a cabo por APROME, Asociación Pro Ayuda al Menor, 

institución privada al servicio de la comunidad, fundada en 1957, fue aceptado 

por las autoridades. Fue así que la municipalidad de General Pueyrredón, por 

iniciativa del Departamento Ejecutivo y con la aprobación unánime del consejo 

deliberante, dono la tierra donde se levanto el edificio. De esta manera queda 

inaugurado oficialmente el Centro de Trabajo Social como iniciativa de 

APROME. Originándose conjuntamente el Centro Asistencial Nro. 1 General 

Pueyrredón, dependiente en ese entonces de la Dirección General de escuelas 

de la Provincia de Buenos Aires. El mismo surgió de un acuerdo entre 

APROME y la Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar. La primera 

cedió en forma gratuita las instalaciones de sus centros de Trabajo Social. 

Quedo debidamente aclarado que el funcionamiento de dicho centro 

asistencial lo era sin perjuicio de las demás actividades que debía desarrollar 

APROME en cumplimiento de un programa de promoción y desarrollo 

comunitario. Cabe aclarar que este nuevo centro cambio su denominación con 

el fin de remarcar el propósito educativo que inspira su acción (Centro 

Educativo) 

En ese entonces el CEC desarrolla su actividad con la colaboración de 

APROME que además de ceder sin cargo alguno sus instalaciones colabora 

por intermedio de sus miembros con la Cooperadora del mismo, tratando de 

resolver algunas de sus necesidades más apremiantes. 

Actualmente el CEC cumple su 42° aniversario. Cabe aclarar que el 

inmueble es compartido con la Escuela de Formación Profesional Nro. 6. El 26 

de octubre de 2006 la Municipalidad de General Pueyrredón a través del HCD 

bajo el número 17717 sanciona la ordenanza en la que dona una parcela de 

terreno, en el predio donde funciona el CEC destinada a la construcción del 

edificio propio. 
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Objetivos de la institución: 

La misión pedagógica de los CEC se inscribe en el mandato social y 

fundacional del que han surgido estos servicios educativos. En todas las 

actividades que se realizan está presente la intencionalidad pedagógica, 

aunque su tarea se proyecta desde un ángulo distinto al de la Escuela Primaria 

Básica. 

Los CEC concentran sus objetivos educativos a través de una acción 

sistemática complementaria y/o compensatoria de la que ejercen las tres 

instituciones que poseen influencia decisiva en la formación de la personalidad 

del niño: la familia, la escuela y la comunidad. 

En tal sentido el articulo 14 de la ley Federal de Educación 24195 indica 

para la Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar "complementar la 

acción de la escuela previendo ámbitos específicos que aseguren el principio 

de equidad"; que por tal razón, los CEC tienen como misión promover la 

adquisición de competencias cognitivas que complementen la acción 

educadora de la familia, la escuela y la comunidad; que, así mismo, desde su 

creación en 1963 vienen teniendo como uno de los ejes centrales de su 

accionar la construcción de formas de vinculación social alternativas y/o 

complementarias alas de la familia y la comunidad, tendientes a consolidar 

una cultura institucional integradora e inclusora de la diversidad, favoreciendo 

la formación de estructuras autónomas de pensamiento en el marco de un 

estilo de vida democrático... 

El CEC como institución de la red educativa y, a su vez, parte integrante 

de la estructura social de la comunidad distrital y regional, ejecutara 

actividades complementarias a la labor de la escuela. 

Su tarea de organización y ejecución de una oferta educativa 

satisfactoria, complementaria y adecuada a los requerimientos y 

características de la diversa población escolar atendida, parte de las siguientes 

premisas: 

C Responsabilidad compartida 

C Trabajo en equipo 

C Acción comprometida 

C Articulación con los niveles y modalidades 
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Garantizando el aprendizaje de los alumnos en cada unidad educativa, 

interviniendo cooperativamente desde la complementariedad yrelaciones de 

pertinencia con los proyectos de las escuelas de origen de los alumnos. 

Es desde esta perspectiva que el CEC y el Servicio Social, que en el 

funciona, orienta su intervención en la atención de las siguientes áreas: 

Educación no formal 

Educación social 

Educación sanitaria 

Integración familiar 

Solidaridad 

Derechos humanos 

Adicciones 

Ausentismo escolar 

Atención primaria de la salud 

Menor en riesgo 

Problemas escolares 

Violencia familiar 

En tal sentido el CEC se plantea como objetivo: fortalecer los procesos 

de alfabetización (tanto inicial como avanzada) de los alumnos, fomentando la 

participación grupa) en forma equitativa, promoviendo la oralidad como 

elemento de la comunicación, incrementando la competencia lingüística, 

generando conductas saludables de autocuidado y de respeto por los demás. 

Las metas del Proyecto Educativo Institucional del año 2008 son: 

Construir más y mejores aprendizajes que contribuyan a la calidad 

educativa con equidad a través de: 

La revalorización de la persona, el reconocimiento del otro, el 

fortalecimiento de los vínculos familiares y sociales tendientes a facilitar una 

mayor y mejor inclusión social. 

Valorización del lenguaje, como medio de comunicación en todas 

sus formas. 

Valorización de la salud psico-físico y social 

Recuperación de la cultura del trabajo, la participación ciudadana 

y la solidaridad social. 
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Organización y funcionamiento: 

El grupo directivo del CEC esta conformado por: 

Directora: Sra. Silvia Carella 

Vicedirectora: Sra. Elvia Orsi 

Secretaria: Lic. Susana Pullac 

Cabe destacar que el CEC desarrolla su acción preventiva orientando y 

formando a nivel familia y comunidad las acciones necesarias para que el 

individuo pueda participar en la transformación de su medio, promoviendo el 

intercambio socio-cultural. Desenvolviendo además su acción de asistencia 

ayudando al niño en sus necesidades sociales, psicopedagógicas, alimentarias 

y recreativas. 

En tal sentido el CEC cuenta con personal auxiliar, encargado de la 

limpieza y el comedor: 2 cocineras, y 4 personas encargadas de la limpieza y 

portería. 

En relaciónalos espacios recreativos la institución presenta personal 

rentado para el desarrollo de uno de sus talleres: profesora de murga. 

En lo referente a la actividad física, las clases están a cargo de 1 

profesor en nivel inicial y dos en nivel medio y superior. 

Paralelamente al funcionamiento regular de la institución, a partir del año 

2006, funciona el grupo de reorganización de trayectoria escolar (aceleración) 

en ambos turnos para alumnos desfasados en edad, a cargo de profesionales 

que no pertenecen a la planta permanente del CEC; los mismos son maestra 

de grado, profesor de teatro, de inglés y de educación física. 

En relaciónala matrícula el CEC cuenta con 255 alumnos, los cuales 

residen la mayor parte en el barrio Bernardino Rivadavia, del complejo 

habitacional Centenario, y de un asentamiento ubicado en el mismo; también 

hay niños pertenecientes al barrio Las Lilas y otro porcentaje menor del barrio 

Las Américas, Regional, El Gaucho, entre otros. 

De los 255 alumnos, 85 se encuentran en el nivel inicial y 129 en el nivel 

primario, provenientes de 17 escuelas: un alto porcentaje pertenece a la EPB 

Municipal Nro. 15, 4 y 41 provinciales; el resto proviene de la EPB 20, 62, 33, 

70, 56, 57, 10, 69, 38, Municipal 6, privada Galileo Galilei y CEFA. En cuanto al 
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nivel inicial, parte de la matricula es compartida con los jardines 925, 902, 904 
y 917. 

Los alumnos están distribuidos en dos turnos, 4 salas de nivel inicial (2 
en cada turno) y 6 grupos primarios distribuidos equitativamente en ambos 
turnos; 8 de los 10 grupos áulicos se encuentran a cargo del personal titular, 
de los 2 restantes 1 tiene personal provisional, dado que el cargo se crea este 
año, y el otro es suplente porque la titularse encuentra afectada al proyecto de 
aceleración. 

Equipo de Orientación Escolar (EOE) 

Datos de base: 
El equipo de Orientación escolar esta conformado por: 

Orientador Social: Lic. Gloría Bernat 
Orientadora Escolar: Lic. Claudia Giuliani 
Maestra Recuperadora: Fabiana Spacheci 
Orientador Fonoaudiológico: Lic. Susana Pullac 
Orientador Medico: Dr. Alberto Alvarez Real 

Objetivo general: 
Fomentar la participación grupa) en forma equitativa. 
Objetivos específicos: 
-Orientar a los docentes en los proyectos áulicos relacionados con las pautas 

de convivencia y la prevención de riesgos sociales. 
- Crear y fortalecer espacios para implementar dispositivos democráticos. . 

- Potenciar espacios de articulación interinstitucional para realizar el 

seguimiento de los trayectos escolares de los alumnos. 
-Fortalecer en los alumnos procesos de inclusión Social. 
- Promover y establecer redes intersectoriales con otras instituciones. 

Actividades: 

C Reuniones con docentes 

C Participación en el desarrollo de talleres áulicos 
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C Coordinar con docentes y directivos acciones a realizar en 
situaciones de violencia 

~ Implementar proyectos curriculares que permitan la participación 
de todos los actores 

C Visitas domiciliarias por ausentismos y/o diferentes problemáticas. 
C Entrevistas con padres 
C Diagnosticar e intervenir en situaciones que inciden en el 

ausentismo 
C Desarrollar redes con las instituciones de procedencia de los 

alumnos 

C Implementar acciones con otras instituciones de la comunidad 

Programas, proyectos v actividades: 
Los proyectos y actividades que se realizan en el CEC se encuentran 

centrados en distintos ejes: la convivencia y la estimulación del lenguaje. 
La formación de competencias comunicativas y lingüísticas se articula 

con los contenidos de todas las áreas curriculares. Así mismo se reconoce que 
los procesos de exclusión educativa y social son complejos y responden a 
múltiples variables, por lo que se hace necesario un accionar que otorgue una 
significación diferente a la vida de los niños. La escuela puede responder a un 
objetivo de equidad y aportar a un proceso de inclusión social desde su función 
específica. Con esta finalidad se han planificado diferentes proyectos y 
actividades. 

o Proyecto integrado de intervención del E.O.E: 
Desde el Equipo de Orientación Escolar se plantea trabajar sobre los 

aspectos pedagógicos y sociales, focalizando las problemáticas que darán 
curso de acción al proyecto integrado de intervención. Las acciones del equipo 
se realizaran, con una visión integradora y un enfoque interdisciplinario, 
jerarquizando lo grupa) desde un proyecto único, pero diferenciándose 
necesariamente las acciones de los distintos roles, abarcando los 3 niveles de 
prevención, en un proceso de evaluación continua, integral y sistemática. 
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El marco referencia) que fundamenta la acción del EOE revaloriza el 
enfoque sistémico proporcionando un abanico de posibles intervenciones en y 
desde la institución y la comunidad. 

o Proyecto de promoción del CEC: "Abriendo puertas" 
Objetivos: 

facilitar el ingreso al CEC para mejorar el aprendizaje y evitar 
riesgos socioeducativos. 

Brindar atención sistematizadas, para lograr un desarrollo integral 
de los niños 

Favorecer la vinculación y participación social 
Brindar a las familias un espacio de contención y orientación 

Metas
- Promoción del servicio que se brinda, complementando la tarea 

educativa de la familia, la escuela y la comunidad. 
Ofrecer igualdad de oportunidades incluyendo a niños aun no 

escolarizados, como institución de transito hacia la inclusión educativa, el 

proyecto de aceleración y en algunos casos alumnos con proyectos de 

integración. 
Encargados del provecto: 

Equipo de orientación escolar 

Duración: 
CICLO LECTIVO 2008 

o Proyecto "Jugando por una mejor convivencia". 

Objetivo general: 
Lograr una mayor integración en el grupo de las niñas del grupo 

superior del turno mañana, reduciendo los niveles de conflictos y agresión 

mejorando así la convivencia dentro del aula y en los distintos espacios del 

CEC. 
Objetivos específicos: 

- Reforzar la modalidad de resolución de conflictos aplicada en et 

aula, donde se rescata el valor de la palabra. 
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Dejar en evidencia la posibilidad de que puedan compartir 

momentos agradables olvidando las discrepancias y las peleas. 

Que puedan aprender a tolerar y respetar las diferencias. 

Desarrollar la empatía. 

Fomentarla confianza y el sentimiento de grupo. 

Elaborar elementos que trasciendan el taller. 

Encarqados del provecto: 

Residente de psicología, Talbot Wright Sofía. 

Orientadora escolar, Giuliani Claudia. 

Duración: 

Primera mitad del ciclo lectivo 2008. 

o Proyecto "Todos participamos" 

Objetivo general: 

- La propuesta esta orientada a cambiar diferentes comportamientos 

sociales y modalidades de resolver conflictos, búsqueda de consenso ante 

situaciones problemáticas. 

Objetivos específicos: 

Generar espacios de comunicación entre los alumnos y con el docente. 

Generar un encuadre donde cada uno tenga un lugar, propiciando la 

integración. 

Utilizar nuevas estrategias para modificar situaciones conflictivas 

Crear situaciones de aprendizaje a través de actividades recreativas y de 

reflexión. 

Fortalecer la comunicación 

Encarqados del provecto: 

- Orientador social, orientador escolar y docente. 

Duración: 

- Desde el mes de mayo a noviembre del 2008. 
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PARTE III 

Interpretación crítica 
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Análisis de los datos recabados y presentación preliminar de resultados 

Modalidad operativa del Equipo de Orientación Escolar: 

Los ingresos al CEC comienzan a partir de una entrevista de admisión, a 

cargo del Equipo de Orientación Escolar, al adulto responsable del niño, a 

través de la cual se intenta conocer el interés de los padres para ingresar al 

mismo (en ocasiones las escuelas de origen son quienes sugieren a los 

padres acercarse a la institución) , se les explica la modalidad de trabajo de la 

institución, y se indaga sobre datos relacionados a la dinámica familiar, 

aspectos habitacionales, económicos, de salud, y pedagógicos del niño. Con la 

información recabada se conforma un legajo. Se les informa a los padres que 

el ingreso es condicional, desde la institución se observara la adaptación del 

niño, se intentara favorecer la misma a fin de que el alumno, la familia y la 

institución acuerden el ingreso definitivo. 

La forma de acceso a los casos sociales por parte del Equipo de 

Orientación, se establece directamente en el primer contacto con los niños, a 

partir de la derivación de las diferentes escuelas de origen que asisten los 

mismos, y de los docentes del CEC a cargo de los grupos. 

En el inicio, en el transcurso y al finalizar el año lectivo, el EOE mantiene 

entrevistas de articulación con las escuelas de donde provienen los niños, a fin 

de socializar sobre el desenvolvimiento de todos los alumnos comunes a 

ambas instituciones e intervenir conjuntamente en aquellos casos que lo 

requieran. 

Abordaje de las problemáticas elegidas: 

La elección de los casos se fundamenta en el intento de reflejar la 

intervención profesional en diversas problemáticas que atraviesan el ámbito 

educativo. Es por esto que las autoras expondrán casos donde pueden 

visualizarse situaciones recurrentes que ponen en riesgo el desarrollo de los 

niños. Una de ellas es el maltrato infantil intrafamiliar. Dicha problemática se 

presenta en todas sus variantes o subtipos y en diferentes momentos de la 

vida de los niños. En algunos casos, estas situaciones fueron vivenciadas en 

etapas previas al ingreso a la institución, con mayor o menor grado de 
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elaboración de las mismas; en otros, los niños estaban atravesando esta 
problemática. 

Resulta necesario reiterar que en el abordaje de caso social individual, 
las autoras desempeñan un rol de observadoras no participantes, por lo que el 
estudio de los casos se limita a un análisis descriptivo del accionar del E.O.E, 
un análisis abstracto que no logra materializarse en la acción y que no puede 
avanzar mas allá de las intervenciones indirectas ligadas a la gestión del caso. 
No obstante con el material de registro y observación de los casos, las autoras 
sistematizan la intervención, construyendo la evaluación pre-diagnostica y 
plan de acción, aspectos insoslayables para no solo "abordar un caso" sino 
"hacerse cargo de un caso". Cabe señalar que al no instalarse en el E.O.E un 
Trabajo Social especifico y sistemático y no contar con el apoyo de la 
profesional a cargo para autogestionar intervenciones directas las autoras 
tratan de dar cuenta, a partir de la información obtenida, de la metodología de 
referencia. 

Para el abordaje de la problemática explicitada, se propone como 
estrategia metodológica55 de intervención, la confección de un diagnóstico de 
la realidad del caso, para la posterior toma de decisiones. Esto implica que se 

estudiará el caso a fin de poder contribuir al logro de la modificación de la 

situación inicial presentada. 
Si bien las últimas decisiones respecto de los casos corresponden a los 

jueces, el accionar de los equipos técnicos apunta a lograr una investigación lo 

más acertada posible de la situación a fin de producir un diagnóstico que 

permita que, a la hora de tomar decisiones, quien tiene esas facultades cuente 

con la información adecuada y necesaria. 
Etapas 
1. Validación de la situación: significa confirmar o desconformar la 

situación de maltrato, así como identificar el nivel de severidad y riesgo con la 

misma. Implica el desarrollo de la investigación del caso. 

2. Diagnóstico del caso: conforma el análisis, interpretación y 

jerarquización de los datos obtenidos en la investigación del caso a fin de 

se Tonón, Graciela. "Maltrato infantil intrafamiliar. Una propuesta de intervención". Editora) 
Espacio. Buenos Aires. 2003 
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producir una conclusión al respecto que permita identificar líneas de 

intervención posibles para lograr la modificación de la situación de base. 

Incluye la formulación del pronóstico. 

3. Si el maltrato se verifica y el caso se presenta ante la instancia 

judicial, el juez interviniente tomará las decisiones correspondientes, en tanto 

que el equipo profesional que ha efectuado la presentación debería continuar 

con el trabajo del caso en forma conjunta con los profesionales del Poder 

Judicial que hayan comenzado a intervenir ante la presentación. La no 

desvinculación por parte del equipo que ha derivado el caso generará una 

instancia de interacción y colaboración entre ambos equipos. 

4. Seguimiento del caso: esta etapa se focaliza en la evolución de 

las medias adoptadas y el control de que los protagonistas del caso cumplan 

con las indicaciones (terapéuticas, sociales y jurídicas) que se les hicieran. 

Permite el chequeo del pronóstico formulado y la implementación de medidas 

correctivas de no cumplimentarse las acciones establecidas. 

Estudio de caso: 

Caso 1 

Motivo de intervención: problemas de conducta. 

Datos personales: 

Nombre y apellido: Ignacio S. 

Edad: 9 años. 

Domicilio• 

Teléfono:  

Aspecto familiar: 

El niño convive con sus padres Sra. Lorena M. y Sr. Fabián S. Mantiene 

vínculos con su abuela, tíos y primos maternos. Pasa la mayor parte del 

tiempo con su madre en el comercio de la familia (rotisería). Tiene un 

hermano, hijo de la primera pareja del padre, al cual no conoce pero sabe de 

su existencia, el mismo reside actualmente en la ciudad de Bs. As. 

Ignacio se encuentra medicado desde hace tres años por diagnostico de 

hiperactividad, también presenta trastornos de alimentación (obesidad). Es 

atendido en el Hospital Materno Infantil. En el año 2005 la escuela N° 19 
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realiza una presentación al Centro de Protección correspondiente por signos 

de violencia familiar. A partir de aquí el CPDEN deriva a la familia a tratamiento 

psicológico en el grupo UNICORNIO, el mismo fue suspendido por 

disconformidad de la madre. Actualmente se encuentra en lista de espera en la 

salita del barrio para continuar con el tratamiento psicológico. 

Aspecto habitacional: 

La vivienda que ocupa actualmente la familia, es cedida. Posee cocina, 

comedor, baño interno y una habitación. Cuenta con servicio de luz y agua 

corriente. 

Aspecto económico: 

Los padres comparten la actividad laboral tanto en el comercio, del cual 

son propietarios, y en la elaboración de viandas que venden en las fábricas de 

pescado. La Sra. es beneficiaria del programas familias. 

Historia escolar: 

El niño ingresa a la escuela primaria básica N° 19 en el año 2005, repite 

primer y segundo grado, motivo por el cual la madre decide cambiarlo a la 

escuela N°53. En junio de 2008 ingresa al Centro Educativo Complementario 

por derivación del equipo de orientación escolar y directivo de su escuela de 

origen, fundamentando la misma la existencia de problemas de conducta. 

Intervención del Equipo de Orientación Escolar (EOE): 

El EOE comienza su intervención por derivación de la docente del grupo 

inferior, quien manifiesta que Ignacio presenta problemas de conducta: se 

muestra inquieto, agresivo con sus compañeros y adultos y ante la puesta de 

límites se irrita, expresándolo en su rostro y actitud corporal. En relación al 

aspecto pedagógico el niño no muestra interés por realizar las tareas ni otras 

actividades propuestas (talleres). Por lo tanto la docente expresa su 

preocupación por la situación y la necesidad de que se aborde el caso desde 

el equipo, debido a que la conducta del niño afecta negativamente la dinámica 

grupal, impidiendo el desarrollo de las actividades y requiriendo atención 

personalizada, aspecto éste que genera dispersión en los demás compañeros. 

Desde su ingreso presenta asistencia alternada, motivo por el cual el 

EOE mantiene contacto telefónico con la madre quien argumenta como causa 

la distancia y dificultades para obtener el pase de transporte publico. 
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Se mantiene reunión de articulación con la orientadora social (suplente, 

que no conocía el caso) y directora de la escuela N°53 a fin de conocer el 

desenvolvimiento del niño en dicha institución. Desde la misma se informa la 

existencia de antecedentes de violencia familíar y datos relacionados a esta 

situación aspecto que, hasta el momento, el equipo del CEC desconocía. 

A la semana siguiente la Sra. Lorena informa al Centro Educativo que su 

hijo se ausentara por unos días debido a que sufrió un golpe con una puerta, 

retomando la actividad una semana mas tarde. En la incorporación a la 

institución, el alumno presentaba una leve secuela en uno de sus parpados. 

En posteriores entrevistas del EOE con el niño, éste expresa que su 

madre le pega con un palo. A partir de aquí se cita a la madre la cual asiste 

con un hematoma en el ojo y otros golpes en el resto del cuerpo. Durante el 

encuentro la Sra. manifiesta la situación de violencia que vivencia en el hogar 

por parte de su marido agravada por problemas de alcoholismo, y muestra una 

exposición realizada en la comisaría de la mujer a causa del último episodio. 

Desde el EOE se la orienta para que continúe con dicho trámite a fin de lograr 

la expulsión del hogar del Sr., sin embargo expresa resistencia a concretarlo 

por condicionamientos económicos y habitacionales. Se le aconseja dirigirse al 

Centro de Asistencia a la Mujer Maltratada (CAMM) a fin de obtener 

asesoramiento y acompañamiento. 

En el transcurso del encuentro la Sra. niega haber ejercido violencia 

física hacia su hijo, y muestra contradicciones en su discurso respecto al trato 

de su esposo con el niño: por momentos reconoce y acepta malos tratos del 

padre hacia Ignacio y por otros los niega. 

A raíz de dicha entrevista y considerando la gravedad de la situación 

familiar la escuela N°53 junto con el CEC, realizan la presentación al CPDEN 

correspondiente con el objetivo de darle curso y continuidad a la causa ya 

existente. 

A partir de esta última entrevista el niño comienza a ausentarse al CEC 

motivo por el cual se realizan contactos telefónicos con la madre quien expresa 

que pronto se reincorporara. 

Evaluación pre-diagnostica: 
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A partir de lo anteriormente expuesto se considera que el 

comportamiento de Ignacio con sus pares y docentes y los vínculos que 

establece con los mismos dentro del ámbito educativo, se encuentran 

afectados por los episodios de violencia familiar que sufre el niño en su vida 

cotidiana. Encontrándose en permanente situación de riesgo psíquico, físico y 

emocional. 

Plan de acción: 

Realizar la denuncia correspondiente en caso de existir nuevos 

signos de violencia hacia el niño. 

C Realizar entrevistas domiciliarias con el objetivo de reflexionar con 

la madre sobre la importancia de que el niño se reintegre a la institución. 

C Orientar y acompañar a la Sra. para que se acerque al CAMM a 

fin de poder concretar tratamiento psicológico familiar y asesoramiento 

respecto a la problemática. 

C Mantener contacto con el CPDEN y con la escuela a fin de 

abordarla situación interdisciplinariamente. 

C Promover una relación de confianza entre el OS y el niño, a fin de 

que éste encuentre un espacio de contención, que permita prevenir 

situaciones de riesgo y también actuar de manera inmediata frente a episodios 

de violencia. 

Caso 2 

Motivo de intervención: problema de conducta 

Datos personales 

Nombre y apellido: Aron S. 

Edad: 8 años. 

Domicilio:  

Barrio:  

Teléfono:  

Aspecto familiar: 

El grupo familiar esta constituido por la Sra. P. abuela materna del niño, 

dos tíos maternos y la Sra. Silvia madre de Aron S. En el hogar conviven 
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también, dos hermanos del niño y cuatro primos, hijos de una de las tías 

maternas. 

Los padres del alumno están separados desde hace tres años. 

Aspecto habitacional: 

La vivienda es compartida por la totalidad de los integrantes del grupo 

familiar. La misma es cedida, su construcción es de material, cuenta con 

cocina, comedor, tres habitaciones y baño interno. Posee servicio de luz 

eléctrica y agua corriente. 

Aspecto económico: 

La familia se sustenta de los ingresos percibidos por el trabajo de la 

abuela, la tía y la madre en servicios domésticos. Por su parte el tío del niño 

trabaja como peón de albañil. 

La familia es beneficiaria de los programas Familias y Jefes y Jefas de 

Hogar. 

Historia escolar: 

Aron ingresa a la escuela primaria básica N° 4 en el año 2007. Repite el 

primer grado y comienza a asistir al Centro Educativo Complementario en ese 

mismo año por decisión de su familia la cual conoce la institución, debido a 

que sus primos son alumnos del CEC. 

Intervenciones del Equipo de Orientación Escolar (EOE): 

En el año 2007 Aron es derivado a gabinete por presentar problemas de 

conducta. La docente a cargo del Grupo Inferior expresa al EOE la necesidad 

de que se intervenga dado que el niño "insulta a compañeros y docentes", "se 

irrita con facilidad", "tira útiles y sillas, grita y pega", obstaculizando la dinámica 

grupal. 

A partir de lo anteriormente expuesto el EOE considera pertinente 

realizar una entrevista con la Sra. Silvia, madre del niño, con el objetivo de 

informarla respecto a las dificultades antes mencionadas. En la misma la Sra. 

explícita un episodio donde el niño hace unos años ingiere pastillas recetadas 

para su hermano mayor, quien sufre de convulsiones, por el cual los médicos 

le informaron la posibilidad de que Aron, en el futuro, presente secuelas 

neurológicas. 
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Los profesionales orientan a la madre para que realice el control medico 

correspondiente afín de verificar lo anteriormente mencionado. Desde el EOE 

se le propone a la Sra. que en la consulta medica presente un informe 

explicativo de la situación, realizado por los profesionales de la institución 

educativa. 

A si mismo se le aconseja un tratamiento psicológico en la Salita del 

Barrio a fin de que la misma pueda comenzar a trabajar sobre la forma de 

establecer los limites hacia el niño. Se sugiere además un cambio de turno y/o 

escuela debido a que se observa, desde la docente, que compartir el turno con 

su primo puede ser uno de los factores causantes del comportamiento de 

Aron. 

A comienzo del año 2008 se mantiene contacto con la madre, a fin de 

evaluar la situación actual del niño, a partir del mismo se obtiene la siguiente 

información: 

- Cambio de turno en la escuela de origen. 

- Se arriba, a través de los controles médicos, a un diagnostico de 

hiperactividad por el cual fue medicado. 

- El niño asiste, por derivación del medico, a tratamiento 

psicopedagógico en el HIEMI hasta abril del 2008, periodo en el cual recibe el 

alta. 

Desde el EOE se realizan las intervenciones correspondientes afín de 

evaluar la situación actual del niño en el ámbito institucional: desde el aspecto 

pedagógico se observa que el niño continua presentando dificultades en el 

aprendizaje (ver anexo). En relaciónalos aspectos vinculares, la maestra 

expresa que: "continua inquieto, distraído, ha habido episodios de peleas y 

golpes pero con menos frecuencia que el año pasado". Se evidencian avances 

en su disposición para aprender y en su forma de relacionarse con sus pares. 

Por lo que desde el EOE se elabora un informe dirigido al medico del niño a fin 

de que evalué la posibilidad de derivarlo nuevamente a tratamiento 

psicopedagógico, considerando los resultados favorables generados por el 

mismo. 

Evaluación pre-diagnostica: 
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A partir de la situación precedente se infiere que los problemas de 

conducta que el niño presenta en la escuela, podrían estar relacionados con el 

diagnostico de hiperactividad determinado por el medico. Dicha afirmación se 

fundamenta en los cambios favorables visualizados, por la docente, a partir de 

la medicación recetada. 

Sin embargo no se descarta la importancia de profundizar sobre 

aspectos relacionados a la dinámica familiar, que podrían estar incidiendo en 

el comportamiento del niño. 

Plan de acción: 

C Establecer un vínculo de confianza con el niño, a partir del cual el 

mismo pueda expresar sus sentimientos y pensamientos 

C Propiciar un espacio de reflexión conjunta, respecto a episodios 

de violencia en los que el niño forma parte. 

C Mantener contactos regulares con la familia, la escuela de origen 

y el medico del niño, a fin de realizar el seguimiento correspondiente, uniendo 

esfuerzos en pos de abordar integralmente la situación. 

C Reforzar con la familia la importancia en la continuidad de un 

tratamiento psicológico para ella y el niño. 

C Profundizar el conocimiento de la dinámica familiar. 

Caso 3 

Motivo de intervención: dificultades para establecer vínculos con sus pares y 

resistencia a permanecer en la institución. 

Datos personales: 

Nombre y apellido: Julián D. 

Edad: 8 años. 

Domicilio:  

Barrio:  

Teléfono:  

Aspecto familiar: 

Los padres de Julián se encuentran separados desde hace seis años. El 

niño convive con su madre y mantiene contactos esporádicos con su padre. 
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Desde hace cuatro años Julián asiste a tratamiento psicológico. La Sra. 

se atiende en el HIGA por cuadro depresivo. 

Actualmente conviven en la vivienda la madre, su actual pareja y Julián. 

Aspecto habitacional: 

La vivienda es propia, de material, posee cocina, una habitación, baño 

interno. Cuenta con servicios de luz y agua corriente. 

Aspecto económico: 

Los ingresos con los que se sustenta la familia provienen de la venta de 

cosméticos que realiza la madre, además el niño recibe una cuota mensual de 

alimentos por parte del padre quien trabaja en almacén nabal. 

Historia escolar: 

Julián comienza su primer año escolar en la escuela primaria básica N° 

29, en el año 2008 es inscripto en la EPB N° 53, donde cursa, actualmente, el 

segundo grado. Por decisión del equipo directivo de dicho establecimiento el 

niño comienza asistir al Centro Educativo Complementario en mayo del 

corriente año, argumentando como motivo de derivación las dificultades por 

parte del mismo para vincularse con sus compañeros. 

Desarrollo del caso e intervenciones de Equipo de Orientación Escolar 

(EOE): 

El EOE comienza su intervención debido a que la docente a cargo del 

grupo medio expresa que Julián presenta dificultades para relacionarse con 

sus pares y manifiesta resistencia de almorzar en la institución. Desde la 

escuela de origen se informa que el niño realiza comentarios respecto a su 

disconformidad con la comida expresando: "es fea, me dan ratas de comer". 

Además se comunica sobre la existencia de conductas ligadas a la 

sexualidad que no son acordes a la edad, el niño describe en el aula una 

relación sexual anal y le comenta a la docente que su madre le pega y duerme 

con ella en la misma cama. 

A partir de los hechos anteriormente mencionados la EPB N° 53 realiza 

una derivación al CPDEN (Centro de Protección de los Derechos del Niño) 

correspondiente. 

Los profesionales del CEC comienzan a intervenir a fin de conocer en 

mayor profundidad la situación. 
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Se mantiene una entrevista con la docente del grupo medio del CEC, 
quien expresa preocupación por los comentarios en torno a lo sexual y 
comenta además un episodio en el cual Julián menciona que le gusta un 
compañero del mismo sexo. En dicha entrevista la maestra informa sobre 
varias situaciones en las que el niño le socializaba a sus compañeros haber 
visto a su madre desnuda. 

Se mantiene una entrevista con la madre de Julián, en la misma la Sra. 
niega compartir la cama con su hijo y refiere que los comentarios del niño son 
causa de que se instaló el cable de televisión en el hogar con acceso a los 
canales codificados. La madre informa sobre los datos de la profesional que, 
anteriormente, estaba a cargo del tratamiento psicológico del alumno y alude a 
la discontinuidad del mismo por factores económicos relacionados a los 
condicionamientos que se le imponen desde la obra social. Se le informa a la 
Sra. que desde el EOE se establecerá un encuentro con la profesional a fin de 
profundizar el conocimiento del caso. 

Se mantiene contacto telefónico con el abogado del CPDEN para 
consultar acerca del estado actual del caso en dicha institución. El profesional 
informa que aun no se ha realizado ninguna intervención. Desde el EOE se le 
expresa preocupación por la posibilidad de que existieran situaciones de abuso 
sexual. Se acuerda seguir trabajando conjuntamente. 

Comienza a observarse que el niño manifiesta resistencia de asistir tanto 
al CEC como a la escuela, visualizándose ésto en llantos y gritos al momento 
en que su madre intenta dejarlo en las instituciones. 

Luego de reiterados intentos de citar a la madre se logra mantener 
contacto con la misma en unos de los actos del CEC. En dicho encuentro se 
intenta profundizar acerca de la necesidad de que Julián inicie nuevamente 
tratamiento psicológico. Se acuerda además, que la Sra. .solicite una lista de 
profesionales en el colegio de psicólogos a fin de que el tratamiento tenga 
continuidad en el tiempo. 

Se intenta reflexionar junto con la madre sobre la recurrencia de 

comentarios relacionados a la sexualidad y sobre la posibilidad de que existan 

situaciones de riesgo en el entorno del niño que generen éstas 

manifestaciones. Ante esto la Sra. expresa que Julián suele pasar parte del día 
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con amigos del barrio mayores que él. Se le sugiere a la madre que mantenga 

mayor atención sobre dichos encuentros. 

A partir de un nuevo contacto con la Sra. se logra confirmar que el niño 

no había comenzado con el tratamiento psicológico debido a la imposibilidad 

de concretar una entrevista con el profesional. 

Desde el discurso de la madre y de la docente se desprende que Julián 

ha mejorado en cuanto a la relación con sus pares. 

A dicha entrevista también asistió la pareja actual de la Sra. quien 

expresó que el niño esta acostumbrado a mantener el control de todas las 

situaciones y que en la actualidad es él quien se ocupa de los límites dado que 

al padre no lo ve hace un año. Además expresa que el niño va a la plaza y que 

"no tiene buena junta". 

Evaluación pre-diagnostica: 

En primer lugar se considera como hecho relevante la existencia de 

comentarios y relatos de índole sexual por parte del niño que podrían estar 

actuando como indicadores emocionales, no pudiendo descartarse la 

posibilidad de una situación de abuso sexual.ss

Otro aspecto a considerar que podría estar incidiendo en la problemática 

inicial, estaría ligado a lo mencionado por el psicólogo del CEC, en torno a la 

dinámica familiar: "se observa que a partir de la separación de los padres se 

produjo un desplazamiento de roles que fue determinando el vinculo del niño 

con su madre". La Sra. presenta un cuadro depresivo y dificultades en torno a 

la puesta de límites. La negación por parte del niño de parejas anteriores de la 

madre fue perfilando el tipo de relación con la misma, la cual fue 

condicionándose en función de los deseos del niño. La figura del padre 

biológico es, prácticamente, ausente. 

La llegada de la actual pareja podría estar influyendo en el 

comportamiento de Julián. 

~ Es todo acto de índole sexual que ejerce, desde una relación de poder, un mayor sobre un 
menor para su propia gratificación sexual. 
El abuso puede realizarse con o sin contacto físico, con o sin agresión, puede ser en forma 
ocasional o repetitiva. Son actos de índole sexual: exhibicionismo, manoseos, tocamiento, 
exposición o realización de videos o fotografías pornográficas, prostitución, hasta el coito y/o 
violación. 
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Se infiere que las amistades que el niño mantiene fuera del hogar y de 

los ámbitos educativos podrían generar experiencias no acordes a su edad. 

Por ultimo se evalúa que la discontinuidad respecto a los tratamientos 

psicológicos actúa como obstaculizador para abordar la problemática en su 

origen, historia y desarrollo. 

Pan de acción: 

C Establecer un vinculo y escuchar al niño para profundizar el 

conocimiento de la situación, teniendo en cuenta que nuestra tarea esta 

destinada a la protección de sus derechos. 

Establecer un contacto con la institución ANA (Asistencia al Niño 

Abusado) a fin de recibir asesoramiento sobre la situación de abuso sexual. 

C En caso de consolidar los argumentos referentes al abuso sexual, 

realizar la denuncia correspondiente. 

C Tomar contacto con el CPDEN y realizar los informes respectivos 

desde el CEC con el objetivo de insistir, solicitar y reclamar el comienzo de la 

intervención que les compete. De lo contrario elevar informe al Zonal. 

Acompañar a la familia para que el niño logre concretar un 

tratamiento psicológico continuo e ininterrumpido. 

Continuar manteniendo contacto con la escuela de origen a fin de 

conocer el desenvolvimiento de Julián en dicha institución. 

C Trabajar interinstitucionalmente con el objetivo de reunir 

esfuerzos, tendiendo a una intervención que considere las diferentas 

dimensiones que atraviesan dicha situación. 

C Mantener encuentros regulares con la familia de Julián. 

106 



Educación y Trabajo Social" 
Elisa L. Cortajerena - Viviana A. Petruccelli - UNMdP, Fac. Cs. de la Salud y S. S. 

Generación de un dispositivo grupal a partir de la atención de la demanda 

individual: 

Fundamentación de la intervención: 

La generación de un dispositivo grupal responde a la necesidad de 

emprender una acción directa en las organizaciones tal y como esta presente 

en el plan de trabajo docente de la asignatura y con el marco teórico, 

metodológico e ideológico de las autoras; aspecto este que se ve obstaculizado 

por la negativa de la supervisora de la institución sede a algún tipo de 

intervención directa por parte de las autoras durante el proceso metodológico 

de abordaje de caso individual. ¿Paradigmas significativamente opuestos entre 

el equipo cátedra y la institución?, ¿dificultades en la delegación gradual y 

paulatina por parte de la supervisora de la institución sede?, ¿dificultades en el 

manejo de la ansiedad por parte de las estudiantes? Complejidad y causalidad 

dan lugar a innumerables hipótesis, lo cierto es que avanzar en la inserción 

institucional y acercarse a una autonomía relativa para la intervención no 

resulta posible a través de la atención de la demanda individual. Pero si de 

dialéctica se habla "esta desventaja" se convierte en una "ventaja"ala hora de 

cumplimentar con la consigna de seleccionar una problemática: la violencia, y 

un aspecto a profundizar en el criterio de las autoras: cómo las prácticas 

sociales inciden en la convivencia escolar. 

Por otra parte, la puesta en marcha de un proyecto de intervención con 

grupos, surge del reconocimiento de la problemática vigente y de los 

requerimientos metodológicos de su abordaje en atención a los intereses, 

necesidades y demandas, en relación con el registro subjetivo de tal 

problemática y de la característica de todos los involucrados en la dinámica 

institucional. 

Una mirada crítica de lo cotidiano no se vincula a un listado de 

problemas frecuentes para los que se dispone de otro listado de recursos 

disponibles. Requiere identificar las condiciones materiales y simbólicas en la 

que se instauran las prácticas sociales. 

A esto se le agrega la posibilidad que, desde las prácticas profesionales 

del trabajo social, puedan generarse líneas de intervención estratégicas a 
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partir de las "fisuras" de un sistema educativo que, aun en la actualidad, 

presenta estructuras rígidas. Esto implicaría desprenderse de la representación 

hegemónica de la educación a partir de la cual "se traduce el conjunto de 

valores sociales "moralmente correctos" de una sociedad que deben generarse 

en el comportamiento de los alumnos"57, para comenzar a pensar en una 

educación liberadora, que brinde las herramientas para que el sujeto pueda 

ubicarse como agente activo en su inserción en la sociedad 

Existen diferentes aspectos que fundamentan la intervención con el 

grupo superior del CEC, entre los cuales se destacan: el interés de los jóvenes 

en trabajar con las residentes, la ausencia de talleres complementarlos de las 

actividades del CEC en dicho grupo, y la posibilidad de generar una 

actuación5$ profesional, que a la vez de constituirse en un espacio de reflexión-

acción con los niños, permita un aprendizaje, desde el quehacer propio del 

Trabajo Social. 

Momento de la inserción: 

Las autoras consideran necesario la planificación de un primer 

acercamiento, para iniciar un proceso de conocimiento sobre las demandas e 

intereses del grupo superior del CEC en ambos turnos. Dado que el mismo 

permite establecer una ubicación profesional, tendiente a la construcción de 

una mirada estratégica.59

Se hace pertinente aquí, la reflexión sobre el QUE de la intervención. 

Para esto resulta pertinente la realización de un primer encuentro orientado a 

conocer tanto las necesidades como las características de los grupos con los 

que se trabajará. 

s' Paulin, H. "Un enfoque psicosocial para la investigación e intervención en disciplina y 
convivencia escolar". Pág. 2. Trabajo realizado por la Cátedra de Psicología Social, Facultad de 
Psicología, CIFF y H, Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC. www.google.com.ar 
ss "( )conjunto de actos, practicas y procesos condicionados por interacciones y mediaciones 
sociales (internas y externas), que estructuran la especificidad del Trabajo Social y cuya 
elección no es ajena a las nociones, visiones o posturas que sobre la realidad, la profesión y la 
acción social se tenga (...) la marcada connotación positivista, presente en el termino 
intervención con que se define todo lo referente a la Metodología de Trabajo Social (...)esta 
fundamentada en un imaginario ideológico que subordina la practica profesional a visiones 
externalistas de manipulación, control, o cosificación de las personas y situaciones (...)". Vélez 
Restrepo, Olga L. "Reconfigurando el Trabajo Social, Perspectivas y Tendencias 
Contemporáneas". Pág. 116. Editorial Espacio. 2003 Buenos Aires Argentina. 
ss Op. Cit. 16. Pág. 
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Considerando que dicho proceso de conocimiento se ira profundizando, 
en la medida que transcurra la intervención profesional y en la medida en que 
ésta, posibilite un mayor manejo de información sobre el contexto especifico de 
la acción. 

En tal sentido cabe mencionar, que el primer acercamiento al grupo de 
jóvenes surge de una situación sucedida en la institución sin previa 
planificación: en el día 02 de septiembre por problemas edilicios se resuelve 
desde la institución la clausura del aula destinada al grupo superior, hecho que 
provoca que parte de los adolescentes debieran retirarse del CEC, 
permaneciendo sólo, aquellos que se les imposibilitaba volver a sus hogares. 
Siendo este día el planificado para el taller de presentación, y frente al 
obstáculo antes mencionado, las autoras plantean como estrategia, la 
ejecución de un taller alternativo con el objetivo de reflexionar sobre la 
situación anteriormente planteada a través de la técnica del sociodrama.so

Dicho encuentro proporciona información relevante ha considerar en el 
diagnóstico. Desde las residentes se puede observar la percepción que los 
niños poseían en relaciónalas distintas formas de disciplinamiento yautoridad 
ejercidas por docentes y directivos. AI momento de dividir los personajes los 
niños eligen representar a las autoridades de la institución, ubicando a las 
residentes en el papel de alumnas. Sus respectivas representaciones se 
caracterizan por: una puesta de límites rígida expresada a través de gritos del 
"docente" al "alumno", zamarreos, inflexibilidad en los pensamientos, discurso 
autoritario, sobrevaloración de las jerarquías etc. 

Se considera pertinente exponer textualmente lo expresado por los niños 
en el transcurso de la actividad: 

-"(...) no hay sillas, así que ustedes se sientan en el piso (...) por ser 
alumnos (...)". 

- "(...) calláte, no me importa lo que digas yo soy la maestra (...)". 
- "(...)que ¡hicieron!, lo rompieron ustedes (...)" 

so Sociodrama: es una actuación, en la que utilizamos gestos, acciones y palabras. Nos permite 
mostrar elementos para el análisis de cualquier tema bajándonos en situaciones o hechos de la 
vida real. Se escoge un tema, se conversa sobre el mismo, se elabora un argumento u historia 
con el objetivo de representarla.CEDEPO."Tecnicas participativas para le educación popular" III 
Edición. Ed. Humanitas. Buenos Aires. 
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- "(...) calláte la boca o vas a dirección, se hace lo que yo digo (...)" 
Lo anteriormente mencionado sienta las bases para le elaboración de un 

proyecto de intervención tendiente a dar respuestas a las demandas surgidas. 
Planificación del primer encuentro: 
Fecha: miércoles 20 de agosto del 2008 (turno mañana) y martes 26 de 
agosto (turno tarde) 
Participantes: alumnos del grupo superior del turno mañana y residentes de 
Trabajo Social. 
Objetivo: lograr un primer acercamiento con el grupo a fin de conocer sus 
intereses y las posibles líneas de intervención. 
Actividad 1: Los participantes se ubicaran formando un círculo, se le hará 
entrega a uno de ellos de una bola de lana, el mismo deberá decir su nombre, 
escuela de origen, gustos, intereses etc...., luego este tomara la punta de la 
lana y lanzara la bola a otro compañero, quien a su vez deberá presentarse de 
la misma manera. La acción se repite hasta que todos los participantes quedan 
enlazados en una especia de telaraña. 
Actividad 2: Se les entregara a los participantes cuatro preguntas orientadas a 
conocer las preocupaciones e intereses, las mismas deberán ser contestadas 
de manera anónima e individual y colocadas en un buzón. 

Evaluación: (Grupo superior turno mañana) 
En un primer momento se evalúa positivamente la predisposición de los 

niños a participar, sin embargo se observan resistencias por parte de los 

varones lo cual, si bien no obstaculiza el desarrollo de la actividad, genera, por 

momentos, clima de dispersión. 
Por otra parte se destaca el tipo de comunicación generada entre los 

participantes: los mismos logran escuchar al otro, hacer preguntas, atender a 

las intervenciones de las coordinadoras etc. Sin embargo esta comunicación 

se ve afectada,. por momentos, por insultos, comentarios ofensivos (se 

burlaban del cuerpo, del pelo, la ropa del compañero...). 

Se considera como aspecto favorable la evaluación conjunta dado que la 

misma permite conocer y socializar las opiniones de los niños respecto al 
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encuentro, posibilitando también que el grupo exprese distintas propuestas 
para futuros talleres. 

Respecto al buzón de preguntas la mayor parte de los niños se 
mostraron dispuestos a contestar. Los resultados y el respectivo análisis de las 
respuestas serán explicitados en el proceso de diagnostico. 

Evaluaciórr (Grupo superior turno tarde) 
En primer lugar cabe aclarar que el desarrollo del encuentro debió 

llevarse a cabo en el Salón de Usos Múltiples por falta de aula a razón del 
problema edilicio. Dicho factor genera dispersión por parte de los niños, sin 
embargo la intervención por momentos, de la docente a cargo, permite 
recuperar la atención de los mismos. 

Respecto a la técnica de presentación se observa desinterés de algunos 
de los participantes varones expresándose este en su actitud corporal (se 
acostaban en el piso, se alejaban de la ronda etc....) no obstante, la actividad 
pudo concluirse logrando que la totalidad de los mismos la realice. 

En lo referente a la comunicación puede observarse que existen ruidos o 
interferencias en la misma: se superponían comentarios, preguntaban todos al 

mismo tiempo y no se respetaba el espacio de expresión del compañero. A 
esto se le agrega la existencia de ruidos externos relacionados, directamente, 

al espacio físico en donde se desarrolla la actividad. 
Es de mencionar también, que insultos y agresiones entre los 

compañeros obstaculizaron la dinámica del encuentro. 
Respecto al buzón de preguntas la mayor parte de los niños se 

mostraron dispuestos a contestar. Los resultados y el respectivo análisis de las 

respuestas serán explicitados en el proceso de diagnostico. 

Se considera como aspecto favorable la evaluación conjunta dado que la 

misma permite conocer y socializar las opiniones de los niños respecto al 

encuentro, a partir de la misma pudo profundizarse la importancia de respetar 

el espacio del otro, acordando, conjuntamente, que este aspecto sea 

planteado como objetivo a superar en los sucesivos encuentros. 
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Proceso de diagnóstico: 

A partir de la información obtenida en los primeros encuentros, las 

estudiantes consideran pertinente analizar aquellos aspectos susceptibles de 

ser abordados. 

Para tal fin se explicitan a continuación los intereses y preocupaciones 

que los niños lograron manifestar a través de las técnicas utilizadas: 

"Que le digan a mis compañeros cosas feas" 

"Que me peleen y me digan cosas feas" 

"Que me carguen" 

"Que me digan cosas frente de todos" 

"Cuando me peleo con mis amigos" 

"Y a mi... cuando me pelean" 

"Que no le digan nada a mi familia y que tampoco le digan nada a mis 

amigos" 

"Que puteen a mi mamá" 

"Que le falten el respeto a mi familía y que me molesten cuando estoy 

preocupado en algo" 

A partir de lo anteriormente expuesto, considerando también, la 

información obtenida a través de la actividad del sociodrama, llevada a cabo 

en el primer encuentro, y de la observación realizada sobre la dinámica 

grupal, se infiere que existen dificultades en lo que respecta a las relaciones 

intersubjetivas establecidas por los niños, y entre estos y docentes, aspecto 

este que podría estar incidiendo negativamente en la convivencia escolar. 

A continuación se intenta profundizar sobre los procesos que, podrían 

intervenir sobre dicho aspecto a fin de fundamentar y orientar la futura 

actuación profesional. 

En un primer momento se presenta como problema emergente la 

existencia de situaciones de violencia física y verbal entre los niños, y un 

intento por parte de los docentes de abordaje a través del disciplinamiento 

rígido caracterizado por la aplicación de sanciones destinadas a mantener el 

orden. 

Estas situaciones paradójicas son recurrentes, forman parte de la 

dinámica institucional y a la vez se constituyen como base de la reflexión, la 
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cual se va complejizado a la luz de nuevos hechos que exigen una nueva 

reflexión y que sientan el trabajo de estudio sobre la noción de praxis. La 

misma permite profundizar sobre otros determinantes contextuales que 

atraviesan e inciden en la realidad que se presenta en un primer momento. 

Sin desconocer las condiciones políticas, económicas, culturales y 
sociales que enmarcan a todo fenómeno social, el dispositivo grupal, en 

esta intervención, se focaliza en la reflexión de cómo las prácticas 

sociales desarrolladas en el ámbito educativo inciden en la convivencia 

escolar. 

Sin embargo para que la reflexión contribuya a la transformación de la 

realidad resulta necesaria la construcción conjunta y consensuada de espacios 

que posibiliten otras formas de interacción entre los sujetos que conforman la 

comunidad educativa. 

Es sabido que la construcción de la realidad es un continuo proceso 

dialéctico. Un individuo no nace miembro de una sociedad sino con una 

predisposición hacia la sociedad y luego llega a ser miembro de ella. 

"(...) La construcción de la subjetividad se da en diferentes espacios, 

donde se generan diversos dispositivos productores de subjetividad (...). 

Estos dispositivos son entramados culturales, económicos, políticos, estéticos, 

éticos y morales. Son instituciones, leyes y costumbres. Formas de sanciones 

y castigos (...) en definitiva una serie de factores que, interrelacionados, 

producen un tipo de subjetividad. Subjetividad que, aquí la vamos a definir 

como el modo de ser de una época histórica determinada. (...) diferentes 

modos de ver y entender la cultura, el hombre, el saber y el poder se 

materializan y cristalizan en distintas instituciones. Dentro de ellas los 

individuos, no solo realizamos nuestras practicas sociales, somos 

conformados, marcados por las instituciones a las cuales pertenecemos 
(...~„ s~ 

s' Boye, Claudio R. "El malestar en la escuela. Reflexiones y propuestas en torno del problema 
de la convivencia". Pág. 17-18. Editorial Multimedial. Argentina 1997. 
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A partir de aquí se plantean como: 

Objetivos Generales: 

C Estudiar la representación que tienen los estudiantes acerca de las 

prácticas sociales que regulan la convivencia en el ámbito educativo 

profundizando sobre la emergencia de los procesos que intervienen. 

C Contribuir a instalar formas comunicacionales conducentes a morigerar 

la violencia y fortalecer el ejercicio adecuado de la autoridad. 

Objetivos Específicos: 

C Conocer las diferentes modalidades que asume la violencia entre los 

niños desde sus percepciones. 

C Indagar el registro de los estudiantes en relación con las pautas y/o 

consignas que reciben. 

Identificar situaciones de transgresión y formas de sanción que se 

implementan. 

r 

Visibilizar la coherencia en la relación norma-trasgresión sanción-

reflexión en el tratamiento de los problemas. 

C Incentivar la expresión de situaciones conflictivas y las distintas formas 

de enfrentarlas 

Estimular el reconocimiento de situaciones simétricas, asimétricas y 

complementarias. 

C Promover el respeto por las valoraciones, espacios, necesidades e 

intereses de cada uno. 

Planificación del Ser encuentro: 

Fecha: martes 16 de septiembre (grupo superior turno tarde) miércoles 17 de 

septiembre (grupo superior turno mañana) del 2008. 

Participantes: grupo superior de ambos turnos y residentes de 

Trabajo Social. 

Objetivo: propiciar la reflexión sobre el tema Discriminación a través de un rol 

play que posibilite visualizar situaciones cotidianas relacionadas a dicha 

temática. 
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Actividad: en un primer momento las coordinadoras solicitaran a los niños que 

se ubiquen frente a las mismas. Luego procederán a representar una escena 

en donde se explicitaran hechos de discriminación (en torno a la vestimenta, la 

música, el cuerpo, las familias y las formas de pensar). 

Finalizada dicha actuación los participantes se ubicaran en círculo y las 

coordinadoras invitaran a los niños a denominar la obra (titulo) para luego 

intentar reflexionar en torno a los pensamientos, opiniones y sentimientos 

generados por la misma. 

Posteriormente se les hará la propuesta de formar dos grupos con el 

objetivo de que ellos mismos representen una situación cotidiana de 

discriminación. Por ultimo se realizara una evaluación conjunta. 

Evaluación (grupo superior del turno tarde) 

En un primer momento se evalúa la predisposición a participar por la 

totalidad de los niños. En relación a esto, puede observarse, como aspecto 

favorable que lograron organizarse y respetar el espacio de expresión de los 

compañeros, aspecto este trabajado en el encuentro anterior. 

Por otra parte, el espacio físico posibilitó que la actividad pueda 

desarrollarse con mayor libertad (SUM). 

Se analiza que la representación realizada por las residentes, logró que 

los niños concentraran su atención en la escena, destacando la capacidad de 

detectar las situaciones de discriminación presentes en la actuación. 

También se evalúa como aspecto positivo, que no hubo resistencias al 

realizar ellos mismos una escena: lograron agruparse, organizarse y construir 

un guión para presentar al resto de los compañeros. Sin embargo se observa 

por parte de algunos de los varones, menos entusiasmo al momento de 

exponer la actuación; en tal sentido este grupo no logra darle un final a la 

escena creada. 

En la evaluación conjunta pudo reflexionarse sobre el tema trabajado. 

Cada niño tuvo su momento de expresión en el que manifestaron estar 

conformes con la actividad: "...me gusto...", "...estuvo bueno que ustedes 

actúen..." (Haciendo referencia a las coordinadoras), "...a mi me gusto 

actuar...". También mostraron interés por el tema analizado, pudiendo 
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expresar situaciones cotidianas en las que realizan o sufren situaciones de 

discriminación. 

Cabe aclarar que la participación de la maestra del curso, fue un factor 

que posibilito la organización grupal. 

Evaluación (grupo superior del turno mañana) 

En primer lugar puede destacarse que al momento de la actuación de las 

residentes, los niños se mantuvieron atentos y pudieron detectar las 

situaciones de discriminación representadas. 

Puede evaluarse que la actividad planificada pudo desarrollarse, pero sin 

lograr el objetivo planteado. El espacio generado por las coordinadoras fue 

tomado y utilizado por los niños para manifestar aspectos conflictivos 

generados por la existencia de subgrupos fuertemente marcados. 

Este aspecto pudo visualizarse claramente en el momento que se les 

propone formar grupos para protagonizar la escena: mostraron resistencia a 

trabajar con algunos compañeros, hecho que provoco la intervención de las 

coordinadoras intentando mediar e integrar a los niños. Sin embargo esto no 

fue logrado. 

Esto último se encuentra íntimamente ligado a ruidos en la 

comunicación: superposiciones de comentarios, agresiones e insultos, sin 

responder a las indicaciones de las coordinadoras. 

En la evaluación conjunta, algunos de los niños expresaron 

disconformidad por la modalidad y el tema tratado en el taller. 

No obstante pudieron reconocer situaciones cotidianas entre ellos. 

Planificación del 2do fallen• 

Fecha: martes 23 de septiembre (grupo superior turno tarde) miércoles 24 de 

septiembre (grupo superior turno mañana) del 2008. 

Objetivo: propiciar un espacio de reflexión y debate en torno a la temática 

prejuicio, a fin de que los niños puedan analizar y fundamentar diferentes 

opiniones respecto al tema. 

Actividad: en un primer momento se les relatara a los niños una situación 

cotidiana en donde se visualice, claramente, una conducta prejuiciosa: 
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"... el viernes pasado vivimos una situación extraña con Elisa, salimos 

del trabajo y empezamos a caminar para acá, de repente, no se bien de 

donde, apareció una mujer viejita, era una mujer muy mayor con el pelo 

blanco, con muchos gatos que /a seguían y con algunas bolsas, yo quise ver 

que tenían pero no pude, según Elisa esa señora estaba loca, para ella en la 

bolsa tenia comida fea y con olor feo, dijo que seguro que habla sola, que nos 

iba a querer sacar algo, por ahí nos quiere robar pensó, mira que apariencia 

tiene, hagamos que no la escuchamos y sigamos caminando. En ese momento 

la señora nos llama: ¡chicas, chicas!, yo me di vuelta pero Elisa siguió 

caminando sin mirar atrás yo le dije que se quedara pero ella dijo que no. 

Como yo ya me había dado vuelta espere, se acerco y me dijo: hola nena, 

disculpa la molestia, pero vos no sabes donde queda la escuela N° 4? Porque 

tengo un montón de útiles y cuadernos para regalarle a los chicos. 

Yo no sabia y deje que se fuera sin una respuesta, cuando le conté a 

Elisa esta situación ella me dijo que esa escuela estaba a dos cuadras de ahí 

pero ya era tarde, la señora se había ido': 

Se los invitara luego, a participar de un juicio con el objetivo de discutir 

si el acusado (residente) es culpable o inocente. 

A continuación se les explicará los roles que se llevan a cabo en un 

jurado tradicional. Luego las coordinadoras le adjudicaran a cada participante 

un papel a desempeñar: juez, jurado, testigos, fiscal, defensor, y el acusado. 

Cada participante tendrá su espacio para expresar y fundamentar su 

opinión de acuerdo a su rol. 

Finalizada la actividad se propondrá a los niños la evaluación conjunta 

del encuentro. 

Evaluación (grupo superior turno tarde) 

En primer lugar se evalúa como aspecto positivo la predisposición de la 

mayor parte de los niños a participar, no obstante pudo observarse resistencia 

de algunos de ellos, aspecto éste que intentó profundizarse a través de la 

evaluación conjunta. 

Se analiza que hubo una escucha atenta en el momento en que una de 

las coordinadoras planteo la situación; los participantes colaboraron 
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posteriormente a organizarse, aceptando los roles adjudicados (juez, 

abogados, fiscal, testigos etc.... ). 

AI respecto se considera como aspecto enriquecedor la posibilidad de 

que los niños puedan experimentar el ejercicio de roles, dicho factor permitió 

que logren ponerse en el lugar del otro (por ejemplo la niña que desarrolló el 

rol de juez expresó las dificultades y fortalezas propias de un coordinador, 

debió dar la palabra a los otros y hacer que éstos hagan silencio en el 

momento de argumentar opiniones). 

Sin embargo en el transcurso de la actividad existieron ruidos en la 

comunicación, los cuales obstaculizaron el desarrollo fluido del taller y la 

dinámica grupa) (los niños se superponían al hablar, no respetaban el espacio 

de expresión del otro). 

Un aspecto a destacar es que la temática a tratar (prejuicio) adquirió una 

dimensión distinta a la planificada: el "culpable" en el juicio pasó a ser 

"inocente". Los niños asociaron el prejuicio con la desconfianza, expresando 

como causalidad de este fenómeno la inseguridad que se vive en las calles. 

Por lo que en la evaluación conjunta las coordinadoras intentaron aclarar 

algunas nociones acerca del tema tratado, reorientando la intervención a fin de 

que los niños pudieran reflexionar sobre la historia narrada en un primer 

momento. 

A partir de la evaluación conjunta pudo profundizarse acerca de la 

dinámica grupa), parte de los niños reconocieron que hablaban todos juntos, 

que no respetaban el espacio del otro, que no se mostraban atentos a las 

indicaciones del jue. Otra parte del grupo expreso su preferencia por la 

actividad realizada el encuentro anterior (representación teatral). 

Evaluación (Grupo superior turno mañana.) 

Se evalúa en un primer momento que en el encuentro solo participaron 

las niñas, debido a que los varones se encontraban desarrollando otras 

actividades del CEC. Lo mismo influyo en la dinámica grupa), las niñas 

expresaron: "...es mejor sin los chicos...", "...ellos molestan...", 

"...interrumpen...", etc. 
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Se destaca la predisposición a participar por la totalidad de los 

presentes, estos pudieron desempeñar los distintos papeles, asumiéndolos 

como propios (exponían argumentos, escribían las preguntas para realizar al 

acusado, etc.). 

AI igual que en el encuentro con el grupo del turno tarde, la temática a 

tratar (prejuicio), en torno a la historia propuesta, se vio influenciada por 

cuestiones relacionadas a la inseguridad que se vive hoy en las calles, 

resultando la acusada inocente. 

Se evalúa como aspecto favorable la intervención del psicólogo, que en 

un primer momento participa como observador para luego integrarse como 

abogado defensor del acusado. Su actuación demostró que el miedo se 

presenta como un sentimiento que obstaculiza una acción solidaria como en el 

ejemplo planteado. 

A partir de la evaluación conjunta, los niños pudieron expresar que en el 

momento de presentarse la situación sintieron que el acusado era culpable, 

porque este actuó prejuiciosamente sin conocer a la señora. Sin embargo esta 

situación fue modificándose en el transcurso del juicio, apareciendo y 

priorizando aspectos relacionados a la inseguridad. En torno a esto pudo 

reflexionarse también sobre como un sistema de justicia puede llegar a inducir 

y condicionar nuestros pensamientos. 

Por ultimo es necesario mencionar que el tiempo planificado para el 

taller (40 minutos) se extendió a dos horas, infiriendo que este aspecto debe 

ligarse al interés que despertó en los niños la actividad planteada. 

Planificación del Ser taller 

Fecha: martes 30 se septiembre (grupo superior turno tarde) miércoles 8 de 

octubre (grupo superior turno mañana) del 2008. 

A partir de la evaluación del último encuentro las estudiantes consideran 

necesario trabajar sobre aspectos directamente relacionados a la dinámica 

grupal. Por lo tanto el objetivo del encuentro es: 

Propiciar un espacio de juego tendiente a que los niños respeten el 

espacio del otro e identifiquen cómo su rol influye en la dinámica grupal. 
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Actividad: en un primer momento se ubicaran a los niños en ronda. A 

continuación se les hará entrega, a cada uno de ellos, de una tarjeta que 

contenga una consigna a cumplir. Los mismos no podrán comentarle a sus 

compañeros el contenido. 

Entre las consignas a repartir habrá una en la cual se planteara: "elegí un 

tema para charlar con tus compañeros': 

A partir de aquí se dará comienzo a la actividad. Los niños deberán 

cumplir durante el transcurso de la charla, la acción o papel escrito en la 

tarjeta. 

Se les dará a los participantes un tiempo de, aproximadamente, 15 a 30 

minutos. Luego se les pedirá que se ubiquen en ronda y que socialicen a sus 

compañeros la consigna que les ha tocado fundamentando si lograron 

cumplirla o no. 

Otras de las consignas a realizar serán: 

"mostrate atento a/ tema que eligió tu compañero para charlar" 

"realiza aportes sobre e/ tema que eligió tu compañero" 

"interrumpí mientras tu compañero habla" 

"canta mientras tu compañero habla" 

"baila mientras tus compañero habla" 

"logra que tus compañeros que interrumpen dejen de hacerlo" 

Para finalizar se invitara a los niños a evaluar el encuentro 

conjuntamente. 

Evaluación (grupos en ambos turnos) 

Se evalúa en primer lugar que los niños mostraron interés por participar, 

lograron organizarse y ubicarse en sus lugares respondiendo al pedido de las 

coordinadoras. 

Sin embargo al momento de representar la consigna planteada en la 

tarjeta, los participantes se mostraron desorientados y se resistieron a 

cumplirla. A partir de esto se generó un espacio de reflexión donde los niños 

pudieron expresar la dificultad que implicaba realizar una acción que, para 

ellos, es cotidiana pero al mismo tiempo es sancionada por los docentes dado 
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que obstaculiza el desarrollo de la tarea (por ejemplo interrumpí a tu 

compañero, canta, baila mientras tu compañero habla etc..). 

Por lo anteriormente dicho las residentes con la ayuda de la docente a 

cargo reorientaron la intervención, dando la posibilidad a cada alumno de 

elegir la acción a desarrollar: la mayor parte de los niños optó por la tarjeta de 

interrumpir al compañero, la maestra tomo el papel de tratar de lograr el interés 

por un tema, mientras el resto de los niños y las residentes conversaban con la 

maestra o intentaban que sus compañeros que interrumpían dejen de hacerlo. 

A partir de la evaluación conjunta cada participante pudo expresar su 

opinión y experiencia en torno al desarrollo de la consigna elegida. En este 

sentido los niños que tenían el rol de coordinador pudieron manifestar 

dificultades en relación al mismo, lo que permitió reflexionar en torno a las 

formas de autoridad ("yo tuve que agarrar del brazo para que me hicieran 

caso", "cuando les hablaba no me hacían caso"...). 

En relacióna la consigna de llevar al grupo un tema de interés y 

conversar en torno a éste, se pudo profundizar sobre la importancia de 

respetar el espacio del otro y del sentimiento negativo que trae aparejado no 

ser escuchado ("no podía escuchar, yo estaba interesado y no podía 

escuchar", "yo me tuve que acercar para escuchar a la seño"). 

Cabe considerar la devolución de la docente respecto a dicha actividad: 

la misma manifestó conformidad, dado que los niños lograron ponerse en el 

lugar del otro, experimentar distintos papeles y desestructurarse en relación a 

cuestiones que parecen cotidianas y naturales. 

En relación al turno tarde se evalúa que no existieron diferencias en lo 

referente a la dinámica generada por la actividad, visualizándose también la 

mismas opiniones respecto a los distintos papeles (preferían interrumpir, 

expresaban dificultad al momento de coordinar y conversar sobre el tema 

propuesto por el compañero). 

No obstante se destacan algunas particularidades ligadas, directamente, 

a las características del grupo. La existencia de subgrupos y conflictos internos 

interfirió y genero discusiones durante el transcurso del encuentro, provocando 

que en la finalización del mismo se intervenga, por medio del diálogo, sobre las 

distintas situaciones problemáticas observadas en el curso. 

121 



Educación y Trabajo Social" 
Elisa L. Cortajerena - Viviana A. Petruccelli - UNMdP, Fac. Cs. de la Salud y S. S. 

Planificación del Oto taller 

Fecha: Grupo superior turno tarde: 14 de octubre de 2008, grupo superior turno 

mañana: 22 de octubre de 2008 

Objetivo: lograr que los niños reflexionen en torno a la dinámica grupal. 

Actividad: en un primer momento se ubicaran a los participantes en circulo, se 

les hará entrega a uno de ellos un paquete para que lo haga circular por toda la 

ronda. El mismo contendrá varias envolturas, cada una de ellas con una 

consigna a realizar o una pregunta a contestar. El aplauso de una de las 

coordinadoras significara que el niño que en ese momento posee el paquete, 

deberá desenvolverlo y desarrollar la consigna correspondiente: 

-Que cosas te molestan de tus compañeros 

-Que cosas tuyas pensás que le molestan a tus compañeros 

-A que compañero elegirías como maestro si un día faltara la señorita 

Claudia 

-Elegí a tres compañeros y nombra de acuerdo a lo que conoces de ellos 

la profesión u oficio que tendrán cuando sean grandes 

-Que cosas tuyas pensás que le hacen bien al grupo 

-Nombra cinco cosas buenas de tu compañero que tenés a tu izquierda 

Etc. 

Evaluación (ambos turnos) 

Se considera que el espacio físico en donde se desarrollo el taller con el 

grupo del turno tarde, (patio del CEC) hizo que los niños no se mantuvieran 

atentos a la actividad: se alejaban de la ronda, se recostaban al sol, jugaban 

con un perro; por lo que las coordinadoras consideran pertinentes ingresar al 

SUM para continuar al encuentro. 

En relaciónala actividad, en ambos turnos, se evalúa que existió una 

predisposición a participar, los niños se mostraban interesados por descubrir 

las próximas consignas. Sin embargo al momento de responder o realizar las 

mismas no lograban concentrarse, aspecto este que puede estar influido por la 

ansiedad que generaba la dinámica del juego. Los niños se apresuraban por 

contestar. 
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Otro aspecto que imposibilitó el logro del objetivo fue la existencia de 
conflictos en el transcurso del encuentro: los niños se insultaban, se burlaban 
del otro, se agredían, no se escuchaban, interrumpían a su compañero. 

Lo anteriormente expuesto pudo reflexionarse en la evaluación conjunta, 
los niños expresaron que la única forma de mantener un orden y que ellos 
respondan a los limites era a través del grito y la sanción; por lo tanto se 
profundizo con ellos sobre otras formas de lograr una dinámica que permita el 
desarrollo de actividades y del lugar que ocupa el dialogo en la resolución de 
conflictos. 

Sí bien una parte de los participantes se identifico con la capacidad de 
auto organizarse, la mayoría se mostró convencido de que la sanción se 
constituíá como única alternativa. 

Desde aquí las residentes consideran necesario trabajar sobre la 
importancia del dialogo como instrumento para llegar a un consenso, pudiendo 
superar la imposición de sanciones, que expresan una relación vertical de 
autoridad, y que impide al mismo tiempo la participación real de los niños como 
protagonistas del proceso de aprendizaje. 
Planificación del Sto taller: 
Fecha: martes 28 de octubre, grupo superior (turno tarde); miércoles 29 de 
octubre, grupo superior (turno mañana) de 2008 
Participantes: alumnos del grupo superior, psicólogo y residentes. 
Objetivo: Lograr que los niños reflexionen y expresen sus opiniones y 
sentimientos en relación al tema: violencia 
Actividad: 
Psicodrama: En un primer momento se agruparan a los niños en subgrupos de 
tres integrantes, se les pedirá que socialicen diferentes experiencias en donde 
puedan visualizar episodios de violencia verbal. Luego se ubicaran en ronda y 
ya elegida una situación, por cada subgrupo, se expondrá al resto de sus 
compañeros. 

Cada integrante deberá votar por una de las situaciones, la que resulte 
con la mayoría de los votos será representada. 

Dicha representación se llevara a cabo por dos de los niños que la 
contaron. En un primer momento se les pedirá que representen la situación, 
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como también que describan el espacio físico donde se produce la misma y 
elijan los papeles a representar. A continuación las coordinadoras "congelaran" 
la escena para que los actores se intercambien los papeles y realicen 
nuevamente la representación desde la visión del otro. 

Por ultimo se volverá a "congelar" la escena para pedirle al "publico" 
observador que intervenga realizando comentarios que no fueron 
mencionados, a modo de "conciencia" o "pensamiento". Para esto cada 
participante, por turnos, deberá ubicarse detrás del personaje elegido y hablar 
"como si fuera el". 

Para finalizar se realizara una evaluación conjunta. 

Evaluación del turno tarde 
En primer lugar se observa que los jóvenes se mostraban ansiosos, 

dispersos al momento de presentar la actividad, los mismos expresaban "... 
¿que hacemos hoy?...", "... ¿a que jugamos?...", "... ¿es divertido?...", 
interrumpiendo la mencionada presentación. No obstante cuando se logro 
proponerla actividad, pudieron organizarse en grupos y elegir un episodio. 

AI momento de socializar la situación seleccionada, existieron ruidos en 
la comunicación, los adolescentes se interrumpían unos a otros, hablaban de 
otros temas, no escuchaban al compañero que presentaba la situación. A partir 
de esto las coordinadoras, dedicaron parte del tiempo a realizar intervenciones 
orientadas a lograr un espacio en el que todos participen y en el que puedan 
escucharse. Sin embargo esto fue conseguido por momentos. 

En la segunda parte de la actividad, representación, los jóvenes votaron 
una situación que aludía a experiencias de discriminación y violencia verbal 
hacia una compañera, que se dan cotidianamente en el grupo. Si bien no se 
hizo mención explícita del nombre de la alumna, los niños reconocieron de 
quien se trataba. Es necesario mencionar que la representación fue llevada a 
cabo por dicha niña y una compañera, lo que generó que la actuación y los 
comentarios se focalicen sobre la persona y no sobre la existencia de 

personajes, hubo "conciencias" que se esforzaron por defenderla y otras por 

atacarla. Lo anteriormente mencionado exigió, la intervención de las 
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coordinadoras y el psicólogo, quienes intentaron "despersonalizar" la 
representación y los comentarios que de ella se desprendían. 

A si mismo, en el momento de la evaluación final, pudo indagarse sobre 
los motivos que generaban las interrupciones y los ruidos en la comunicación, 
desde los niños se manifestó disconformidad respecto a la actividad, 
expresaron: "... no me gusto...", "...es aburrida...", "... estuvo muy 
descontrolada..."no nos gustó, por eso hablamos...", "...no me gustan que 
traigan juegos...", etc. Por lo que se les da el espacio para que expongan sus 
intereses y preferencias en cuanto a la modalidad del taller, sin embargo, los 
niños no pudieron definirlo. 

Cabe destacar que en este momento del taller, los niños 
espontáneamente, comenzaron a hacer circular una hoja en la cual escribieron 
sus opiniones respecto al tema planteado y al desarrollo del taller, (ver anexo). 

Desde las residentes se evalúa que si bien en ocasiones, los niños 
manifiestan desinterés, el espacio generado por el taller es solicitado 
insistentemente por los mismos. En tal sentido se analiza que dicho espacio se 
constituye como medio de libre expresión, en el cual los niños pueden 
manifestar su disconformidad, sin que esto signifique una sanción por parte del 
adulto. La dinámica que se intenta generar en el taller, es abierta y flexible, 
pudiendo, de esta manera, introducir modificaciones de acuerdo a la demanda 
de los escolares. Esto posibilita que se aborden en el taller otros temas que 
trascienden la planificación, y que apuntan al establecimiento de relaciones 
horizontales, donde se considera al otro como participante activo en la 
construcción del proceso de aprendizaje. 

Lo anteriormente mencionado se visualiza, en la predisposición, por 
parte de los coordinadores en abordar las distintas temáticas que surgen en el 
desarrollo de los encuentros, incentivando la puesta en común de las 
opiniones, perspectivas y sentimientos, reemplazando la censura y 
desvalorización por la reflexión y la comunicación. 

Es necesario mencionar que el encuentro finalizo, por demanda de los 
niños, con el dialogo y la profundización en torno a las diferentes estrategias 
de supervivencia (cartoneros), tema este que resulto de la representación del 
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psicodrama: los niños utilizaban el término cartonero para descalificar e 

insultar a la niña. 

Evaluación turno mañana: 

En primer lugar se evalúa como aspecto facilitador el interés de 

participar por la totalidad de los integrantes. Se considera como aspecto 

positivo, que la conformación de los subgrupos, estuvo a cargo de las 

coordinadoras, lo que permitió que los alumnos se integren, a pesar de las 

diferencias existentes, enmarcadas en los conflictos internos del grupo. 

En los consecutivos momentos de la actividad propuesta existió también 

una participación activa de todos los niños, su interés se vio reflejado en que 

lograron organizarse, escucharse unos a otros, elegir la situación, actuar como 

"conciencia",etc. 

Se destaca la iniciativa propia de los integrantes en representar otras 

situaciones ligadas a la realizada en un primer momento. Los niños 

construyeron un guión, se dividieron los personajes, actuaron la situación y 

propusieron representarla para fin de año. 

A partir de las representaciones se pudieron observar aspectos 

relacionados a la dinámica familiar (una de las escenas trataba sobre la 

violencia verbal entre un hermano mayor y otro menor, otra consistía en el 

momento en que un niño le entrega a su madre una notificación desde la 

escuela por su comportamiento, y la forma en que esta le pone los limites) , 

sobre los vínculos entre docente y alumno (al momento de adoptar los roles 

de maestro y director, los niños los representaban autoritarios y rígidos) y 

violencia entre compañeros (a partir de un conflicto representado, las niñas se 

insultaban y agredían mutuamente) 

Por ultimo seleccionaron una situación (a representar a fin de año) que 

reunía los aspectos antes mencionados, donde se incluyo a todos los 

compañeros, y la participación del psicólogo en el papel de padre de una de 

las alumnas. Se acordó con los niños, continuar trabajando sobre dicha obra 

en los próximos encuentros. 

El rol de las residentes, será a partir de aquí, la coordinación de la obra, 

siendo esta un medio que permita reflexionar y expresar corporaralmente 
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cuestiones relacionadas a los temas tratados en los talleres anteriores 
(violencia, discriminación, prejuicio, vínculos con los pares, etc.) se tendera a 
que los niños puedan establecer relaciones intersubjetivas, como estrategia 
para la resolución de conflictos, donde prevalezcan los vínculos horizontales y 
el dialogo como medio para repensar otras formas de autoridad. 

Planificación 6to taller turno tarde: 
Fecha: 11 de noviembre 
Participantes: estudiantes del grupo superior y residentes. 
Objetivo: Lograr que los niños reflexionen y expresen sus opiniones sobre las 
distintos temas trabajados durante el año a través de una representación 
teatral. 
Actividad_ En un primer momento se les propondrá a dos de los participantes 
que escriban un guión, en donde se pueda ver reflejada una situación de 
violencia. A continuación se dividirán los personajes y se dará paso a la 
representación. 

Las coordinadoras estarán encargadas de la lectura y organización de 
las escenas, mientras que los niños serán los protagonistas de la misma. 

Por ultimo se reflexionara sobre lo acontecido en la actuación respecto a 
los sentimientos y pensamientos generados por la misma, y se les propondrá 
presentar la obra para fin de año (como en el turno mañana) con participación 
de las familias. 

Evaluación 6to taller turno tarde 
En primer lugar se evalúa como aspecto positivo, la predisposición de los 

jóvenes encargados de la elaboración del guión, mostrando también el resto 

de los compañeros, interés por escucharla y realizar la actuación 

correspondiente. Sin embargo al momento de dividir los personajes, hubo 
resistencias y conflictos por la elección de los mismos, hecho que provoco la 
intervención por parte de las coordinadoras con el objetivo de que puedan 

organizarse y continuar con la actividad. 
Una vez superada la situación antes mencionada se da comienzo al 

ensayo de las escenas. Durantes el transcurso del taller, se observan ruidos 
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en la comunicación: los niños interrumpían haciendo comentarios ajenos a la 
actividad, se mostraban dispersos, un parte del grupo manifestaba desinterés 
por la actuación, expresando: "...es aburrido...", "...hagamos otra cosa...", 
"...no me gusta...", provocando de esta manera la imposibilidad de continuar 
con el ensayo. 

A partir de aquí las residentes intentan reflexionar junto con los niños 
sobre lo sucedido en el taller, pudiendo profundizar nuevamente sobre las 
distintas perspectivas que tienen los jóvenes en relación a los límites. 
Respecto a esto se analiza que existe una demanda ligada a la sanción y al 
disciplinamiento rígido, considerándola como única alternativa posible, 
mostrando dificultades para llegar a consenso a través de la comunicación e 
integrando las perspectivas de todos los participantes. 

A través del discurso de los niños se infiere que existe una 
internalización de esta forma de autoridad y la ímposibilidad de responder en 
ausencia de la misma. Por lo que las coordinadoras intentan repensar de 
manera conjunta la importancia del dialogo y de otras formas de poner limites. 
De esta manera se reorienta la intervención, no pudiendo realizar la actuación, 
optando por generar un espacio reflexivo, que fue a la vez producto y 
productor del mismo. 

Planificación ultimo taller. Turno tarde 
Fecha: 18 de noviembre de 2008 
Participantes: estudiantes del grupo superior y residentes 
Objetivo: Generar un espacio de reflexión a fin de evaluar sobre lo trabajado y 

vivido durante el año, dando por concluida la intervención. 

Actividad: Considerando el último encuentro y la imposibilidad de dar 

continuación a la representación, sumado a las exigencias que caracteriza al 

periodo compensatorio de las escuelas de origen de los jóvenes, se decide 

conjuntamente dar cierre a los encuentros. Para esto se realiza la actividad 

denominada "Rompecabezas" que consiste en: 

a) Se preparan sobres donde, en cada uno, están mezcladas las piezas 

que conforman los rompecabezas. 
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b) Se piden que se sientan en círculo alrededor de una mesa o en el 

suelo. 

c) En el centro se colocan los sobres, cada uno deberá tomar uno de los 

sobres y deberá completar un cuadrado. 

d) Ningún miembro del grupo puede hablar. 

e) No se pueden pedir piezas ni hacer gestos solicitándolos. 

fl Lo único que es permitido es dar y recibir pieza de los demás 

participantes. 

g) Quien coordina indica que se abran los sobres que tienen un tiempo 

límite de 5 minutos para armar el cuadro, y que las piezas están mezcladas. 

h) La dinámica termina cuando dos o tres participantes hayan 

completado su cuadrado, o cuando se hayan acabado el tiempo que se había 

establecido. 

Discusión: 

La discusión se inicia preguntándoles a los compañeros qué realizaron, 

cómo se sintieron, qué dificultades tuvieron. Es a partir de cómo se desarrollo 

la dinámica, que se hace la reflexión sobre el papel de la comunicación; el 

aporte personal y el apoyo mutuo, las actitudes dentro de un campo de trabajo. 

Esta reflexión se realiza partiendo de las inquietudes y contexto particular de 

cada grupo. 

Ejemplo: ¿Cómo se sentían cuando no les entregaban una pieza?. 

Me enojaba, porque él tenía la pieza que yo necesitaba. 

Esta actividad permite analizar los elementos básicos del trabajo 

colectivo, la comunicación, el aporte personal y la actitud de colaboración de 

los miembros de un grupo. Permite analizar las relaciones de cooperaciones 

que se dan en un grupo, por ejemplo, hay quien se hace el generoso, pero 

cubriendo las piezas suyas, hay quien se hace el líder y reparte todas sus 

piezas y queda sin ninguna, y está el que reparte una parte de sus piezas y 

también acepta de otros miembros para dar solución a su tarea. Posibilita 
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adentrarse en el conocimiento de diferentes actitudes en los miembros del 

grupo ante la realización de una tarea colectiva. 

Por ultimo se les entrega a los estudiantes dos cuentos con moraleja (ver 

anexo). La lectura de los mismos esta a cargo de las coordinadoras, quienes 

incentivaran a que los jóvenes intenten identificarse y expresar sus 

sentimientos y opiniones. Por ultimo se realiza una evaluación conjunta sobre 

los obstáculos, aportes y sentimientos generados en los sucesivos encuentros. 

Evaluación del último taller. Turno tarde 

En primer lugar se evalúa como aspecto positivo la predisposición a 

participar de la totalidad de los integrantes. Un aspecto que pudo haber 

favorecido el desarrollo de la actividad, fue la distribución del espacio físico: los 

jóvenes se ubicaron en círculo alrededor de una mesa, pudiéndose observar 

unos a otros, como lo requería la consigna de la actividad. 

Se observa qúe pudieron mantener la atención, respetar las reglas del 

juego, entregar la pieza que le faltaba al compañero, como también reflexionar 

al finalizar el juego, sobre la importancia de trabajar en equipo, de cooperar 

con el compañero y la dificultad que implicaba no hacerlo (los niños que no 

entregaron las piezas, fueron los últimos en completar el rompecabezas 

expresando: "...yo no se las pasaba porque sino iba a ganar...","...ella no las 

pasaba y al final perdió..."). 

Respecto al cuento se evalúa que se mostraron interesados, escucharon 

con atención y pudieron expresar sus sentimientos e identificarse con los 

elementos propuestos en la historia (ver anexo). 

Por ultimo se considera como aspecto favorable, la evaluación conjunta 

de los talleres realizados durante el año. Los jóvenes pudieron manifestar sus 

sentimientos y opiniones, reflejando a través de esto su conformidad y 

aprendizajes obtenidos: "...la vamos a extrañar estaban buenos los juegos que 

traían...", "...a mi el que mas me gusto fue el juicio de la viejita...", "...a mi 

cuando ustedes actuaron y se discriminaban...", "... ¿no vuelven mas?, no 

queremos que se vallan...", "...perdón porque hablábamos...". 
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Planificación de últimos encuentros en el turno mañana 

Fecha: 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 2008. 

Objetivo: Generar un espacio de interacción donde los jóvenes puedan trabajar 

los contenidos tratados durante el año, a través de la representación de una 

obra, dando por finalizada la intervención. 

Actividad: Se llevaran a cabo los últimos encuentros a fin de realizar los 

ensayos de la obra que será presentada el día 26 de noviembre contando con 

la participación de todos los alumnos, docentes y padres del CEC. La 

convocatoria estará a cargo del psicólogo. 

Las residentes tendrán el rol de coordinación de los encuentros y se 

intentara lograr la participación de todos los estudiantes del grupo, de acuerdo 

a los intereses y motivaciones de cada uno. 

En el ante último encuentro se les entrega a los estudiantes dos cuentos 

con moraleja (ver anexo). La lectura de los mismos esta a cargo de las 

coordinadoras, quienes incentivaran a que los jóvenes intenten identificarse y 

expresar sus sentimientos y opiniones. Por ultimo se realiza una evaluación 

conjunta sobre los obstáculos, aportes y sentimientos generados en los 

sucesivos encuentros. 

El día de la presentación de la obra se realizara una introducción a cargo 

de las coordinadoras, quienes socializaran sobre su participación en la 

institución y del trabajo realizado junto a los estudiantes del grupo superior. Se 

realizara la presentación de la obra, previa aclaración de sus auténticos 

"autores": los jóvenes. 

Luego de la actuación se intentara generar un debate a fin de reflexionar 

de manera conjunta con los presentes, sobre lo expresado en la obra, pudiendo 

compartir sentimientos y opiniones. 

Evaluación de los últimos talleres en el turno mañana 

En primer lugar se evalúa como aspecto positivo la predisposición de los 

estudiantes al momento de elaborar las escenas, como en la actuación de las 

mismas. Sin embargo, una parte de los varones manifestaron resistencias en 

participar y desinterés en la actuación, por lo que las residentes de manera 
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estratégica le propusieron distintas actividades, como el registro de las escenas 
y la actuación de "extras". En relación a esto se destaca que hubo participación 
de los mismos, pero fue de manera irregular, aspecto este que estuvo influido 
por la existencia de actividades alternativas del CEC, en las que los niños 
optaron por asistir. 

Durante los ensayos se observo un compromiso e interés de las jóvenes: 
ensayaban las escenas varias veces (inclusive en el horario del recreo), 
introducían modificaciones a la obra con el objetivo de clarificar y expresar sus 
puntos de vista, destacando aquí nuevamente que los autores originales de la 
historia fueron las propias alumnas. 

En la actuación pudieron visualizarse aspectos relacionados a la 
representación que tienen los niños de la autoridad, el personaje de docente y 
directivo era rígido, autoritario, demostrando una relación vertical con los 
alumnos donde se impartían órdenes, retos y castigos. 

Por otro lado, se represento a una familia integrada por la madre, dos 
hijas y un padre ausente, donde se pudo observar los obstáculos que esta 
situación genera en la dinámica familiar, y una manera de enfrentar el conflicto 
a través de la sanción rígida y con dificultades en la comunicación familiar. La 
presencia del psicólogo en el rol de padre, de otra de las familias 
representadas, permitió demostrar otra forma de enfrentar los conflictos, donde 
el dialogo aparece como el principal y adecuado medio de superación frente a 
un problema. 

El día de la obra se contó con la presencia de todos los docentes y 
alumnos de los distintos grupos del turno mañana y cuatro padres. AI finalizar 
la muestra las coordinadoras destacaron el mensaje que los niños decidieron 
expresar sobre las familias y la escuela, no pudiendo generar un espacio de 
reflexión y debate como había sido planificado. Uno de los factores que puede 
estar relacionado a la situación antes mencionada, tiene que ver con la 
presencia de los niños de jardín y grupo inferior y la imposibilidad de que los 
docentes a cargo de dichos grupos pudieran profundizar sobre el contenido de 
la obra, dado que se mantuvieron abocados a su función, evitando que los 
niños se dispersen, interrumpan, etc. 
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En el ante último encuentro se les hizo entrega a los niños los cuentos, 

no pudiendo cumplir con el objetivo de reflexionar y evaluar de manera 

conjunta sobre el mensaje que el mismo dejaba y aspectos relacionados a los 

talleres realizados durante el año. Se intenta realizar un nuevo encuentro 

para lograr desarrollar dichas actividades, siendo imposible debido a que los 

niños se encuentran realizando el ensayo para el acto de fin de año. Por lo 

tanto se mantienen entrevistas informales con los jóvenes a fin de indagar 

sobre sus opiniones y sentimiento generados a través de los encuentros, 

pudiendo los mismos expresar su conformidad: "...gracias seño, las vamos a 

extrañar....", "...estuvo buenísimo lo que hicimos...", "...lo mejor fue la 

obra...","... ¿vieron no nos peleamos actuando?...","...me gusto el juicio...". 

Desde las residentes se evalúa que la representación de la obra teatral 

permitió que los jóvenes unieran sus esfuerzos en pos de un objetivo en 

común, que lograran respetar el espacio del otro, aceptando los respectivos 

roles, pudiendo consensuar y dialogar frente a las diferencias; superando los 

conflictos que caracterizaban la dinámica de este grupo. 

Se considera que la creación de la obra posibilito que los estudiantes 

puedan abstraerse de su vida cotidiana, reflexionando, cuestionando y 

expresando su visión y sentimientos sobre diferentes cuestiones que aparecen 

como naturales pero que a través de un trabajo conjunto es posible 

problematizar. 
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La práctica institucional supervisada en la formación profesional 

La supervisión 

La experiencia previa 

En relación con las competencias iniciales propuestas por la cátedra, 
entre aspectos que contribuyeron el afrontamiento de la intervención se 
mencionan: 
- Conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, mediante diferentes 
materias, tanto específicas como complementarias. 
- Conocimientos adquiridos en actividades extracurriculares, tales como 
jornadas de capacitación, seminarios, talleres, congresos, etc. 
- Experiencia adquirida a través del trabajo de campo realizado en las 
unidades de práctica con inserción comunitaria. 
- Conocimientos incorporados a través de búsquedas personales de material 
bibliográfico. 

Asimismo entre los factores que obstaculizaron el desarrollo efectivo de 
dichas competencias iniciales pueden señalarse: 
- Falta de ejercicio a lo largo de la carrera en realización individual de informes, 
informes sociales, entrevistas y estrategias de intervención. 
- Escasas situaciones de supervisión en el marco de las prácticas de formación 
profesional previas, caracterizadas por ser referenciales, sólo en el ámbito 
académico pero no en campo. 
- Falta de información sobre recursos institucionales existentes en la 
comunidad, aspecto este que resulta obstaculizador de la intervención 
profesional. 
- Evaluaciones focalizadas en contenidos teóricos, sin tener en cuenta los 
aspectos actitudinales y operativo — procedimentales en relación a las 
competencias y habilidades necesarias para ejercer el rol profesional. 
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La experiencia en cátedra 

En relaciónala supervisión académica, se identifican varios aspectos 

que contribuyeron a la generación de herramientas para afrontar la inserción 

institucional y el desarrollo en la misma. 

En la instancia de talleres teórico —prácticos, se destaca la orientación 

general al comenzar la cursada, el apoyo para calmar las ansiedades lógicas 

antes de comenzar la inserción y el abordaje teórico de cuestiones relativas a 

la supervisión, durante el primer cuatrimestre. En la segunda parte del año, el 

intercambio de experiencias de intervención con casos en diferentes 

instituciones educativas así como la revisión de instrumentos y técnicas 

necesarias para intervenir en Trabajo Social, contribuyo a enriquecer el 

proceso de aprendizaje. En el espacio de supervisión grupa) por campo, 

pudieron compartirse los diferentes procesos de inserción individual, así como 

trabajar en los aspectos que se identifican como oportunidades y debilidades 

que se presentan al trabajaren las escuelas. 

A lo largo del año se profundizó sobre los conocimientos adquiridos 

durante la formación profesional, y las dificultades de aplicarlos y adaptarlos en 

la experiencia práctica en las diferentes instituciones. 

El proceso de aprendizaje 

A la hora de dar cuenta del proceso de aprendizaje en el presente, se 

requiere un esfuerzo intencionado de recuperación de los acontecimientos del 

pasado con vista a la meta que propone la experiencia: capacidad de 

autogestión para la intervención. 

En tal sentido se describe y analiza el recorrido a partir del modelo de B. 

Raynolds, que ella denomina como el registro de la inteligencia consiente, 

diferenciando algunas a etapas que se desarrollan a continuación: 

a. La etapa de la conciencia agudizada de uno mismo, cuyo ejemplo clásico es 

el "temor a lo desconocido" 

El temor a lo desconocido estuvo presente desde el momento de 

inserción, debido a que hasta el momento, la experiencia pre profesional se 

había caracterizado por las prácticas a nivel comunitario, en las que no existía 

una interacción continua y permanente con los profesionales y demás personal 
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de las instituciones con las que se trabajaba, como tampoco se tenia 

conocimiento sobre el funcionamiento y estructura de las mismas. 

Se suma a esto la ansiedad que caracteriza conocer al supervisor y a las 

éxpectativas depositadas en él, ser parte de las intervenciones profesionales, 

observar y aprender el ejercicio del rol, y el cuestionamiento permanente sobre 

la pertinencia o no de la acción. 

En el caso de las autoras se destaca el hecho de que el proceso sea 

transitado junto a un compañero, permite intercambiar los sentimientos que 

caracterizan a esta etapa. 

b. La etapa de "nadar o ahogarse" 

Esta fase fue experimentada principalmente con inseguridad, confusión y 

malestar. El principal aspecto que genero estos sentimientos fue la 

incompatibilidad respecto al marco teórico, metodológico e ideológico con la 

supervisora de sede; lo que fue perfilando un tipo de relación formal, a los 

efectos de cumplir con los condicionamientos de la materia. 

Se destaca que a pesar de las diferencias anteriormente mencionadas, 

se mantuvo un vínculo de respeto, sin conflictos ni cuestionamientos, respecto 

a su posicionamiento profesional. 

La ausencia de orientación, de apoyo y de clarificación, por parte del 

profesional responsable, que deberían estar presentes en esta etapa, pudo 

estar influida por la inexistencia de su demanda. 

Lo anteriormente mencionado genero sentimientos de angustia, enojo, 

disconformidad y apatía en las residentes. Lo que fue observado y abordado 

desde la supervisora de cátedra. 

A partir de aquí, con la orientación y apoyo de la Lic. Alicia Echarri 

(supervisora académica) se intento repensar acerca de las posibilidades, 

estrategias y limitaciones en la institución. Desde las residentes se piensa la 

posibilidad de generar una intervención alternativa y superadora, a fin de 

afrontar la situación que se percibe como obstaculizadora del proceso de 

aprendizaje. El desarrollo de un proyectó con el grupo superior, se constituyó 

como opción para lograr tal objetivo. 

c. La etapa de "comprender la situación sin ser totalmente capaz de manejarse 

en ella" 
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En lo que respecta a la intervención con grupos se fue adquiriendo una 

autonomía y seguridad en las acciones: la contención emocional estaba dada 

por la relación establecida entre las residentes y la orientación de las 

intervenciones se encontró en el psicólogo del E.O.E, con quien se compartían 

aspectos éticos e ideológicos del trabajo en las escuelas, además se reforzó 

en el espacio de supervisión en cátedra, aspectos teóricos y metodológicos que 

caracterizan la especificidad del Trabajo Social. 

En lo referente a la intervención en casos, se realizaron observaciones 

participantes y acompañamientos, donde la única responsable fue la 

supervisora de sede, no propiciando el espacio de participación esperado, por 

lo tanto no se pudo intervenir de manera autónoma en los casos. 

d. La etapa de dominio relativo, en la cual uno puede tanto comprender como 

manejar la propia actividad en el arte por aprenderse 

Esta etapa fue consolidándose en el transcurso de la intervención con 

grupos. La evaluación permanente permitió revisar y reorientar la intervención, 

propiciando momentos de abstracción a fin de adecuar las acciones a las 

exigencias de la realidad. 

Cabe señalar que este proceso no es lineal, el recorrido avanza y 

retrocede en cada momento, cada vez que se afronta una situación 

desconocida. 
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Consideraciones finales 

La supervisión permite profundizar el conocimiento respecto al 

funcionamiento y al juego de posiciones propias de los establecimientos 

educativos y encontrar la manera de construir viabilidad a proyectos de 

intervención. 

Si bien el CEC es una institución educativa no formal, dependiente de la 

Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar, en lo cotidiano puede 

observarse un funcionamiento similar al de las escuelas, donde los aspectos 

pedagógicos prevalecen sobre aquellos aspectos orientados a la convivencia. 

En tal sentido la realización de talleres, a cargo de los profesionales del EOE, 

que deberían constituirse como medios para trabajar la vinculación social (uno 

de los objetivos de los Centros Educativos Complementarios) son 

desarrollados para cumplir solo con los requisitos reglamentarios. Por lo tanto 

la intervención de las residentes es pensada y planificada en función del logro 

de dicho objetivo. 

Se analiza que la intervención del EOE se encuentra sujeta a los 

condicionamientos del equipo directivo, obstaculizando el desempeño 

autónomo de los profesionales especializados para el abordaje de 

problemáticas sociales. 

En la práctica cotidiana, se presentan situaciones individuales, familiares 

y sociales de las que surge el reconocimiento y la necesidad de la interrelación 

de diversas disciplinas (Trabajo Social, Psicología, Psicopedagogía, etc.) para 

la comprensión y formulación de estrategias de intervención adecuadas a cada 

caso en particular. Sin embargo se visualizan diferencias en relaciónalos 

paradigmas de los profesionales que integran el EOE, lo que obstaculiza un 

abordaje conjunto e interdisciplinario de los casos. 

Desde la intervención del Orientador Social, las autoras no logran 

visualizar la implementación de un proceso metodológico intencionado y 

orientador de la acción, en tal sentido se observan carencias respecto al 

momento de investigación y estudio de los casos, impidiendo esto arribar a un 

diagnostico, que permita un plan de acción pertinente a las problemáticas 

abordadas. 
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Si bien desde EOE se plantea como objetivo de la intervención la 

articulación con las escuelas de origen de los niños, las reuniones llevadas a 

cabo no logran ser productivas, dado que no responden a las exigencias de la 

realidad sino a las consignas normativas impartidas desde la institución, no 

pudiendo integrarse las acciones profesionales de los distintos 

establecimientos, para la resolución de los casos. 

Con respecto ala experiencia en sede, lo logrado por las residentes, es 

facilitado por el espacio que brinda la institución. La totalidad de los integrantes 

del CEC, muestran desde un principio reconocimiento y aceptación por las 

residentes, aspecto que fomenta la confianza de las mismas. 

Otro aspecto que actúa como facilitador y al mismo tiempo 

obstaculizador es la ausencia de un seguimiento y supervisión de campo en el 

proceso emprendido por las estudiantes. El hecho que la supervisora de sede 

se muestre indiferente a la intervención de las residentes, podría considerarse 

como aspecto positivo ya que evitar el conflicto de los paradigmas que se 

ponen en juego en toda intervención intra o interdisciplinaria, por enfoques 

teóricos-metodológicos puede ser leído como una oportunidad. A si mismo 

esto genera sentimientos de inseguridad y falta de contención que pudieron ser 

resueltos a través de otro referente institucional: psicólogo de la institución. 

También es de destacar el apoyo recibido por la docente a cargo del grupo 

superior, su participación en el proyecto y sus intervenciones que cooperaron a 

alcanzar los objetivos de las actividades propuestas, e incentivaron a continuar 

trabajando a través del permanente reconocimiento y legitimación. 

Se considera que la participación de las estudiantes en el CEC fue una 

experiencia favorable, debido a que permitió adquirir conocimientos sobre el 

quehacer profesional, el funcionamiento de la institución, los juegos de roles y 

la circulación del poder que en ella se presentan, la realidad cotidiana de los 

niños y familias que asisten a la institución, como así también su inserción en 

la comunidad y la necesaria interrelación con otras instituciones. 

En relación a esto se entiende que cualquier intervención que pretenda 

tener alcance debe enmarcarse en un trabajo interdisciplinario e 

intersistitucional .En la interdiscíplina, la integración se va produciendo a través 

de las preguntas que una disciplina hace a las otras para operar en una 
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situación concreta, tratando de superar las comprensiones fragmentarias. La 

intercircularidad entre ellas, además de integrar saberes, reduce el 

imperialismo intelectual de algunas disciplinas. 

El proceso de supervisión posibilito la ampliación del conocimiento sobre 

diversas problemáticas abordadas desde el rol específico del trabajador social 

en la institución. En este sentido se puede observar de manera directa como 

la problemáticas sociales, económicas, culturales y políticas atraviesan el 

campo educativo y las carencias en cuanto a las herramientas para enfrentar 

tales exigencias. 

Por otro lado se puede observar un desgaste en los profesionales de la 

institución que incide de manera negativa en la relación que estos establecen 

con los niños y sus familias, aspecto este que a la vez se retroalimenta tanto 

por la condición de vulnerabilidad e injusticia social y económica, en la que 

viven muchas de estas familias, como por las mismas condiciones que afecta 

el trabajo de los docentes. 

No obstante acercarse a la crítica realidad social e institucional puede 

conducir a diferentes actitudes y posicionamientos, evitarla y burocratizar la 

intervención o afrontarla y enfrentarse a los sentimientos que la misma genera, 

reflexionar sobre el sentido del quehacer profesional en el contexto actual y 

orientar el proceso de aprendizaje a la construcción de una posición ética que 

no sea indiferente a la situación antes mencionada. 
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ANEXOS 
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¿Zanahoria, huevo o café? 

Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y lo dilZciles que le resultaban las cosas. 
No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de 
luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía oúo. 
Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. AIIí llenó tres ollas con agua y las 
colocó sobre fuego fuerte. Pronto eI agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una. colocó 
zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin 
decir palabra. 

La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los veinte 

minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los 
huevos y los colocó en otro plato. Finalmente, coló el café y lo puso en un tercer recipiente. 

Mirando a su hija le dijo: 
- "Querida, ¿qué ves?" 
-"Zanahorias, huevos y café" fue su respuesta. 
La him acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. 
Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el 
hueva duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico 
aroma. Humildemente la hija preguntó: 
"¿Qué significa ésto, padre?" 
El le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo, 
pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura; pero 

después de pasar por el agua. hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había 
llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido; pero después de estar en 

agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café sin embargo eran únicos; 
después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. 

"- ¿Cuál eres tú?", le preguntó a su hija. "Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo 

respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero que cuando la adversidad y el dolor te 

tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza.? ¿Eres un huevo, que comienza con un corazón 

maleable? ¿Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, o un 

despido te has vuelto duro y rígido? Por fuera te ves igual, pero ¿eres amargado y áspero, con 

un espíritu y un corazón endurecido? 

¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa 

dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición el café alcanza su mejor sabor. Si eres 

como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor tú reaccionas mejor y haces que las 

cosas a tu alrededor mejoren. 

Y tú, ¿cual de los tres eres? 

Gracias por dejarnos conocerlos  ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Los queremos mucho. 

Elisa y Viviano. 



Un gusano y un escarabajo: Un gusano y un escarabajo eran amigos y se 

pasaban charlando largas horas. El escarabajo estaba consciente de que su amigo el gusano 

era muy limitado en movilidad, tenia visión muy restringida y era muy tranquilo y pasivo 

comparado con los escarabajos. El gusano, por su parte, estaba muy consciente de que su 

amigo el escarabajo venia de otro ambiente, y de que, en comparación con los gusanos de su 

especie, comía cosas desagradables, era muy acelerado, tenia una imagen grotesca y hablaba 

con mucha rapidez. Un día, la compañera de vida del escarabajo le cuestiono a este su amistad 

con el gusano, preguntándole como era posible que caminara tanto para ir al encuentro de un 

ser tan inferior, un ser tan limitado en sus movimientos? y por que seguía siendo amigo de 

alguien que ni siquiera le devolvía los saludos efusivos que el escarabajo le hacia desde lejos. 

Pero el escarabajo estaba consciente de que, debido a lo limitado de su visión, el gusano 

muchas veces ni siquiera veía que alguien lo saludaba y, si acaso llegaba a notarlo, no 

distingufa si era o no el escarabajo, y por ello no contestaba el saludo. Sin embargo, el 

escarabajo callo para no discutir con su compañera. Fue tanta la insistencia de la escarabaja y 

tantos sus argumentos cuestionando la amistad que su compañero mantenía con el gusano que 

el escarabajo decidió poner a prueba esa amistad alejándose del gusano para esperar a que este 

lo buscara. Paso el tiempo, y un día llego la noticia de que el gusano estaba muriendo, pues su 

organismo se había resentido por los esfuerzas que cada. día hacia para ir a ver a su amigo el 

escarabajo y, como no lo conseguía durante toda una jornada diurna, el gusano tenia que 

devolverse sobre sus pasos para pasar la noche en el refugio de su pmpia casa.. Al saber esto, 

eI escarabajo, sin preguntar a su compañera, decidió ir a ver al gusano. En el camino se cruzo 

con varios insectos que le contaron de las diarias e infructuosas peripecias del gusano para ir a 

ver a su amigo el escarabajo y averiguar que le había pasado. Le contaron de como se exponía 

día a día para ir a buscarlo, pasando cerca. del nido de los pájaros. De como sobrevivió al 

ataque de las hormigas y así sucesivamente. Llego el escarabajo hasta el árbol donde yacía el 

gusano esperando ya el momento final. Y al verlo a su lado, el gusano, apenas con un hilo de 

vida, le dijo al escarabajo cuanto le alegraba ver que se encontrara bien. Sonrió por ultima vez 

y se despidió de su amigo sabiendo que nada mala le había pasado a este. El escarabajo sintió 

vergüenza por haber permitido que las opiniones de otros minaran su amistad con el gusano y 

sintió dolor por haber perdido las muchas horas de regocijo que las platicas con su amigo le 

proporcionaban y, sobre todo, por haberle puesto en una situación que le causo la muerte. Al 

final entendió que el gusano, siendo tan diferente, tan limitado y tan distinto de lo que el era, 

era su amigo, a quien respetaba y quería porque, a pesar de pertenecer a otra especie, le había 

ofrecido su amistad. Y asi el escarabajo aprendió varias lecciones ese día: 

Primera: La amistad esta en ti y no en los demás. 

Si la cultivas en tu propio ser, encontraras el gozo del amigo. 

Segunda: El tiempo no condiciona las amistades. 

Tampoco lo hacen las razas ni las Iimitantes propias o las ajenas. 

Tercera: El tiempo y la distancia no son los factores que destruyen una amistad. La destruyen 

las dudas y nuestros temores. 

El escarabajo murió poco después. Nunca se le escucho quejarse de quien mal lo aconsejó, 

pues fue decisión suya el prestar oídos a las criticas sobre su amigo. Si tienes un amigo no 

pongas en tela de juicio lo que el es, pues sembrando dudas cosecharas temores. No te fijes 

demasiado en como habla, cuanto tiene, que come o que hace, pues con ello estarás echando 

en saco roto tu confianza. Reconoce la riqueza de quien es diferente a ti y, aun así, esta 

dispuesto a compartir contigo sus ideales y temores. La esencia del gusano y el escarabajo se 

volvieron una sola en el plano mas allá de esta vida. No se si eres el gusano y yo el 

escarabajo, o al revés, pero seguro que somos distintos y que nos movemos en planos 

diferentes. 



ANEXO I 

Información complementaria del C.E.0 
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Proyecto: ~"Jugando por una mejor convivencia" 

Descripción y fundamentación 
a 

El surgimiento del mismo se da a partir de una necesidad concréta detectada a 
través de los diversos diagnósticos, los realizados por el E.O.E. y los 
diagnósticos áulicos. Se plantea la existencia de un conflicto sostenido en el 
tiempo entre las mujeres del grupo superior del turno mañana. El mismo 
trascendió los límites del C.E.C. involucrando a las familias de las chicas en 
cuestión. 
En este grupo es posible observar una dificultad sería para entablar una 
convivencia armoniosa, superando la modalidad de resolución alternativa de 
conflictos planteada por la docente donde a través de la presencia de 
mediadores en cada uno de los grupos se busca rescatar el valor de la palabra 
y eÍ acuerdo como modos de solución. 
La actual situación social, con su alto nivél de agresividad e individualismo, 
además de una falta de apoyo y compromiso, resiente a todas las instituciones 
formales, afectando por lo tanto también al sistema educativo y a sus actores. 
A las instituciones educativas le resulta sumamente diñcil poder integrar las 
producciones simbólicas propias y las que provienen de la culturá popular. 
Debido a la incompatibilidad de valores que las escuelas pregonan y las que se 
viven en algunas familias. 
La importancia de poder trabajar por y con valores como: la tolerancia, la 
igualdad, el compromiso, el respeto, la solidaridad, etc. ayuda a una mejor 
convivencia y a su instalación en la sociedad. Sin solidaridad, compromiso, y 
responsabilidad será difícil hacer frente a la situación compleja que se está 
viviendo. Se parte de la idea que la imposición de las. normas y el sistema de 
sanciones no garantiza una buena convivencia, por el contrario es importante la 
construcción de las normas y los valores en el grupo, favoreciendo así su 
internalización. 

Objetivo general: 

Lograr una mayor integración en el grupo de las mujeres, reduciendo los 
niveles de conflictos y agresión, mejorando así la convivencia dentro dé( aula y 
en los distintos espacios del C.E.C. 

Óbjetivos específicos: 

• Reforzar. la modalidad de resolución de conflictos aplicada én el;aula, 
donde se rescata el valór de la palabra. 

■ Dejaren evidencia la posibilidad de que pueden' compartir momentos 
agradables olvidando las discrepancias y las peleas.. 

• Que puédan aprender a tolerar y respetar las diferéncias: 
■ Desarrollar la empatía. 
• Fomentar la confianza y el sentimiento de grupo. ~~ ~ . 
• Elabórar elementos que trasciendan el tallér. 



PROYECTO: "JUGANDO POR UNA MEJOR CONVIVENCIA 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 

1° ENCUENTRO 
Áctividad: Grupo de reflexión sobre la repnsehtacíón del conflicto y de sus actores. 
Diagnostico 

2°ENCUENTRO ' 
Actividad: Grupo de reflexión sobre el origen y la dinámica de la conflictiva. 
Presentación del taller. 

3°ENCUENTRO 
Actividad: "Dígalo cori mímica". 
Se reflexiono sobre la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. 

4° ENCUENTRO 

Actividad: "El regalo de la alegría" 
"Rasgos en común" 
"Lectura de una narración" 

No Se pudo lograr el objetivo por grandes resistencias. 

5° ENCUENTRO 
Actividad: "Cambio de actitud" 
Se reflexiono sobre las diferentes formas en que se puede reaccionar frente a una 
situación. , 

6° ENCUENTRO 

Actividad: "Sin la palabra" 

Se reflexiono sobre lá cónfianza en las personas y la posibilidad de dar nuevas 

oportunidades. 

7° ENCUENTRO 
Actividad: "El director de orquesta" 
Se trabajó sobre fa aceptación frente a propuestas que provienen de otras personas y el 
compañerismo. 

8° ENCUENTRO 
Actividad: "Karaoke" 

Reflexión finál. Cierre del proyecto. 

~ 



Duración

El taller se realizara con una frecuencia semanal, con una duración de una hora 
y media, a lo largo de la primera mitad del ciclo lectivo 2008. 

Actividades

■ juegos que favorezcan la animación. 
■ Juegos de conocimiento. 
• Actividades de resolución de conflictos. 
• Realización de juegos de mesa para el aula. 
■ Actividades musicales 

ResponsabÍes

Residente de Psicología: Talbot Wright, Sofía 
Orientadora Escolar: Giuliani, Claudia 



Proyecto Inte;~rada de Inter~Tellcióll E. O~. E. 

3ia~IldStiCU 

La. rrtatricula mayor se encuentra en eI turno larde, pese a esic~, los grul-aos 
pedagógicos del turno~rmar`iana sc~rt-l~~.más ~.~tlnerables. Esta. aprecia.cibn es 
:onsecuencia del númer-o de alturutos en riesgo socio — educatíno (repitertcia —
;obredad y nir'íos que necesitaran en al ámbito escolar adaptaciones curl7culares). 
'rovienen de ~C~ escuelas, pocas ele ellas están en el radio del CEG. Este ario se hall 
ncorporado escuelas lejanas que han sugerido a las familias la concurrencia. al centro 
le sus hijos. 

En relación al aílo 2~U5, eII el arlr~ Iectiw°o cII curso las deri~~iYciotles,al E. O. 
{~. disminuyo en un 50%. 

Este algo en el nivel inicial, solamente un Iliño concurre a jornada 
completa eII sala de 5 a; dos alumnos están esperando la a~értura de la sai~c de 
ere —escolar (Sa} del jardín 904. 

La mayor derivación en el nivel inicial al E, O. E. Es en el turno mañ~uta, las 
motivos más frecuentes de dicha derivación son: 

Socio —familiares, la mayoría tlei grupo esta .forlllácio por IIiiS de 3 años 
En el turno tarde la nlayor derii~Tacióll es de sale de ~, que IIo concurren a 
otro jardúl en contra —turno. 

En los grupos primar7os la.mayor derivación se da eit los inferiores par: 

Difictlltades en eI aprendizaje. 
Repitencia y sobreedad. 
~~prestami~Ilto Iaará la lecto —escritura {que corresponderla al ingreso a la E. 
Y. B.) 

~n el resto de los grupos las cieri,~aciones se realizan por cliñctrltades ent~:e pares ;_ 
aceptación de normas áulicas. A esto se agrega, en muchos casos la. falta de 
acompariamiento fami.Íi.ar. 

Otro aspecto a tener en cuenta. es que se 1tarl realizado acuerdos o contratos de 
aulas tendiente a regular la connivencia. grupal. Se han elaborádo erI forma. 
participativa y dinámica. Cornurticartdo en algunos grupos, a 1~~ familia S% 
estableciendo acuerdos sobre las -normas; en esté sentido se ha,cé necesario destacar 
la necesidad de seguir tI•abajando con las familias en forma sistémát.ica aspectos 
tales como: . 

Relaciones CEC — I:PB — I+,amilia (responsabilidades) 
Representaciones que e~sten en las EPB y comunidad sobre la función del 
CEO. 



Inten~ erición en los grupos que se hari detectado la. mayor incidencia de 
indicadores de riesgo con propuestas y +' o proyectos específicos d.esd.e los 
diferentes roles. 
Apoyo y orienl:aci.~7n al doren! e en la ilic~.~lporacií~n cie la familia r~ ! ~~ diferentes 
propuestas, dest~~:carzdo la importancia. del trabajo del Ec~E eii el fort~~lecinuerito lo 
SiiC1G-V1S1CLil~r CO7il0 i"ECG l~.e SC~~~.~il i~OCe51tL'.-8.~llTTlllCt-~~l2TlÚ1~. 

Atención cle los alunuios en riesgó socia-educativo (repitencia, sobreedad) desde 
el proyecta de cornpertsacic~ri permanente y preventiva. 
Propiciarla circulacióli social de los aprendizajes cortstruídos en CEC. 
Distribución d.e la tarea. eii los gz-upos pata la optintización del apoyo al docente y 
al alumno . 

Trabajo en redes intersectoriales apartir del diagnóstico socio —cornur~it.ario. 

El Er.~r trabajará con u.na rnú'ada. vllegradora sobre los aspectos pedagógicos y. 
sociales, focalizando las problemáticas que darán curso de acción al PRt~YECTO 

INTEURAD~ DE II~TTER~%ENCIc~N . 

Ftindamentaci©n

La politica educativa che inclasión total implica responsabiliz~ú'se de url 

proceso que se inicia con la. inscripción; continua coñ los sostenes sociales y 

escolares de diversos tápos y, necesariaiizcrite obliga ~~. ~ui~iliz~u~ los circuitos d.e 

penn~~riencia. y egreso del sistema educati~To, ponieitc3.a énfasis én aquellos rtirios y 

jóvenes provenientes cie sectores sociales más ~~~~nerables. 

Al mismo tiempo que requiere paró su logro el perntitú7tos revisar nuestras 

prácticas, atencii.endo los ejes de pertinencia y adecuación. 

Fl i1~a.rco referenci~~.l q~.~e fur~damei~ta la acción del L. C7. E. revaloriza el 

enfoque sistén~ico proporcionando un gran abanico de posiblesinten~enciones en y 

desde la institución y la comunidad. 

L~~s acciones del equipo se realizarán, con tuca prisión int.egraciora. y un enfoque 

interd.iscipli~l~uio, jerarquizando lo grupal desde un proyectoinico, pero 

neces~uiainente diferenciand.osehs acciones cic los distintos roles, abarc~Vido los tres 

niveles de prevención, en u proceso de evaluación continua, inte~'al S~ sistemática.. 
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.~'~~ l~i!,~..'~d~ ~~ ~~~~I}r'k€3~~~1~ .~.~. Jú~a ~_~~~~ 

t:l F IJ~J~~~i~r}~Q~ ~+~ r~~~.~,~ ~s 

~ ~:J~~tI3~k1~'3~.Iti ~ ~. ~ ~6~I'y : 

, , ,El ~enfx'o Educati4'o Colnplerrlelltarío es ~onocido en lá zona de ial~lueucia colain 
"1`•~,pFtt~ i~vlE", Iza~.tahre que ierlía. ~i e~li~ic.ic as.ati~u~~Ixaetlte, ~~ ;~tt.r ha. gz~ec3a.clo Iíiu-~ 
p.resentc sI1 el cocientv~ colecti;~o cle la. cornunidad. 

:~or. tG.l Inoti~~o, ::, cltse ct;est ,. que la. ínstitución sea re ~onocida en~ la. 4.oanulliciad 
c~R.;lzo CEC ,' la iuízcióil que esie cu~.r.Iple, tarea. c~ta+e cada. alio se increíncllta 5' se 
p i•o~'üt:dizü. para. lo~-aI• los objeti~%os propuostos. • 

+:7. iT1c,L~7CtIl.a,pro~'IeI1P de lOfi ~)SliiOs In_í5 C6rcanos, Soil dBI'í~'cidOS [3or ~cti 

.sC~.<~'1,~ ~.~~;2'Cfíl'!Y4 ti;. ~~S'I~~Ií, ~O~ ~'l ~titlC1011atlal~ntL) de iíi E:SCUeIa, de V~:I-iL~aC), 
ns~~~~:cti:tu;.Iaie.a qt:f.C. ~:IEildeta ezí ilzrtí4:u~.;iortes Cie l.azotla, CPr~EItiT, T'ribunt?1r:s ~~.~. F1:a., ~- 
a~t•~; t.sc;.I.~la~+ que estfisz ttlel'a. fit la. ~Ona. de i11#~tt@nCaa. 

Ca~~.a ;1IiLt ~;~ pta~ cie obser~'ar tln clarº' cI•ecinliettto de la d~~ma.nda. vIl aíllbos 
it.i.i•í:Cls. es.pc,.irclrazellio para el Y121'~l illicial, sálas de 3 d 4 aa~as, dado que la ofet-ta " 
~~~~r.t~cls".~.'v':"l l'sl"'• ls'i, ivÓI3~~. Izo 5~:~:I:;~ú.:~ Ii, 1./J i ~)il,C~.i-~.`.i 'i' pOr t~.l II1L~t21~0 ~11.5~I1 rl L~Í'..~_` llil.c.tii gi1C' 

ClE;~:)é;zl ~~(.Iatf.il'•_'F.ií' J.)r'ú-C:tJCfilíít'. ~ 

~iues~-a. liíxaiia.ciórt allte la. delllaazd~. es debido ttl espacio fisico, no cotltando co;n 
LTIr-.~ ; c`.!QilE:á ~.?üi'Sl.í1ill?IiIC:a'.F• Ctloá ~'i.Il?OS. , 

0 

pron~uciórl de~l seI^alcío que s~r brinda, cornpletaucio la tarea educati~'a cle 1a 
f~xaiJ.ia, es:.iie.la. j' corlt;tltid-~,cl. ` 

i:~~G~.~r i~,tzG.lc?acl. tíe ºpol-l-tallidades ínc-lltyend0 a i.alfl©S alln IIo escolat•iza:dos, 
coF:llo itlstituci~Ia. de ir~tslsitº lla~ia ía inclusitín educati~,~a, el prortecto tie 
a.c.eleraciál~~ Y~n al~utlº.; r~oS álulllTiOS COIl pI'ayect© de IJ1i0~Ya~IL~t1. 

~ Facilitar el inL;reso aI.~EC, para mejorar los al~rsndizajes y eviten• I-iesgos 
socia-educativos. 

o ~ Brindar ~atertc.ión sistertlatizada, para lograr un desatrollci integral de' los 
niííos. 

a FcavorecPr la •~~incttlación ~' la participa~ci5t1 racial. 
m Britzr.'.aI- a. las ~alzliiias uIl espacio de contención y orientación :~.elre. 

deterizlztta~las siivacioíles. 



.~~~~`~`~i~r.~'~ ~: 

-Reuniones cot2 EO:E de la.s distint~ls. escúelas ~~,jard'llz.es, l?ara lagr~ir- 7.LiIc1 
~CCIClIla.ClóT.l 1)?d~~~ó~iCa,- vlriClilu~Y'. • . • 

N -1? e.uniones COIL rllStitLICi.UIIeS illtel'IIICd1a.5. ` - ' 

-Promoción en las t-euniolles plenárias de la.ranla.de psicolo~;ía.y otra. 
=~.:Oilt£CC1oI1 dE tI'21')ttcoá-C:at~tel05 para drstrYí~lltr' c'uarlí`l0 S£' t011k`i, cCrrta.cto 

cotl. otras illstitucianes o colocar- e.ri el 17arrio~como medio rle pronlocióll. 
- Reali?ación de talleres ~? encuerltros ahiertos a. la.cornunidad, colnia 

parie f.le .11l tl-a.ba_~o cvmu.nit:;~ria. 
-Espa.cio Ge práctica.y laasaritias de carreras luliversitar•ia~ ;Trahajo 

~:~oc,i~.~, x~si.col.ogía.j. 
-Tal1c~I•es especíi'icos con gI-upos de alurunos par.a abordar pro~leanáticas 

rctk:ctada.s. 

4?~i~~~~.~~~~a~ a: 

-.~etualizaeión del cuw~lro de matrícula en forma. cotxlparati~ ~~. 
-Evalvac~.óll de reur~i.olles con. cada instltncrón. 
-L~°~~luacióll ciralltitati~~a ~v cualítátiva de los talleres y ericu~r~tf'os. 
-Evaluación del impacto en la cornunídad y' eon los pasantes 

ur:,irr~rsitru-ios. 
-Evaluación instituciorr~►i anualrrl~:nte. 

ái` V i~~i.:i~.~.~~19 ~.J`7L,~.r ~A~.~~.~,~v 3. ~Z: 

~~iclo lectivo ZOU~-D~-30. 

$~á.~J~A V 1  1 N ~+.Y~LlS 4J FJ L .AJ.iJ ~ ~ ~1 1  ~ ~ 1  ~  . 

Ecluipo de orienta.ción escol.ar 

)`dIar del Plata, ~bril dc ~í~üs-0~-

s 



TALLER: TODOS PARTICIPAMOS 
f 

FtJNDAMENTACION: 

Este taller está dirigido a los alumnos de`•g;tipo inferior de ambos turnos, la elección de 
trabajar con estos dos grupos surge de los diagnósticos áulicos y la observación de la dinámica 
grupal, la cual está en estrecha relación con el~ perfil de los alumnos: 
-depepdencia para llevar acabo algunas actividades, especialmente las pedagógicas. 
-dificultades.para la aceptación delimites. 
-falta de organización ante la propuesta de trabajo. 

Dicho taller se implementa ante la necesidad de sostener y afianzar al grupo a través de 
actividades recreativas, de integración, de reflexión, y que facilite la comunicación sin 
agresiones.-

METAS:

*Favorecer lá socialización de los alumnos, afianzar al grupo en su proceso como tal y 
fortalecer los vínculos dentro del mismo, para que ellos puedan manejar sus impulsos en 
beneficio propio y de los demás.-

OB3ETIV05 GENERALES: 

*La propuesta está orientada a cambiar diferentes comportamientos sociales y 
modalidades de resolver conflictos, búsqueda de consenso ante situaciones problemáticas.-

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

*Generar espacios de comunicación entre los alumnos y con el docente. 
*Generar un encuadre donde cada uno tenga un lugar, propiciando la integración. 
*Utilizar nuevas estrategias para modificar situaciones conflictivas. 
*Crear situaciones de aprendizaje a través de actividades recreativas y de reflexión. 
*Fortalecerla comunicación. 

ACT TtVIDADES: 

-Técnicas de animación grupal 
-Juegos con distintos elementos 
-Juegos de postas 
-Representaciones teatrales 

, 

TIEMPO DE DURACION: 

Realizáción de un encuentro semanal, desde el mes de mayo a noviembre, de 
aproximadamente 4~' r3e dnrarirín en Pl ecnarin á„l;rn „ ntrnc ~P ta inetifi,riñn 



~ 

YND)<~ADORES: 

-Evaluación con los alumnos de cada encuentro. 

-Registro y evaluación de cada encuentro por parte de docente y EOE. 

i3ESTINATARIOS: 

Alumnos de ambos turnos de los grupos inferiores 

]EZESI'ONSABLES: 

Docente 
oE 
OS 

~ 

~ 



ANEXO I I 

Buzón de preguntas 
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Notas de los estudiantes 
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CL S ~? ò ~ l - c) 

t 

fr r0,  
r "V i U i

oJ~~ 6~~c9D 



o yU ©~ ~ AL a 

~3. koyUik ~ 
~ 

¿UO rbcG~l 

-
1~(~ ~~uSkA QUE ~i 

CoS7iÇ , Co!Lto 

Jor o~e, ó 
p.i 

pc eN r e 
© 

(

'v'\ c2&q Csmc~,5

Et"\ T©5~
\- 

C) ©n Ç\Çj,g c2;1

b ci Ozg CO ec:• *?c.Y ( \eac~9 c%

8►~ a~~~ ~~ 
1~~►i: 

`ra . < 

~ ~1 c8,::; 
~,/ 

~}   1~.ril ~c~nQ ~e r 1. ~ ~., 

1 n lc2.C\e,. , ~ 2
~ 

- ñ 2,
9~, . .~ ~p

 
l Q

t' :~~ ~;~, • . 

çe. g, a~ ~ e, t1

R~C\ eeT~cQ, . í~ne,l~,
r 

~.. 

~ ~ - I ~ ~~► ~ ~'



~; , o ~,, ~) ~~~ . ~ . y r . . ~  P ~ ,^ , ~ . -  ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ce q ~ 1 c

~ C"0 ~`~/ ~~ e. ~ c\  Çc

o 

a 
e~ 

~ . .. 

r J*t~o rG44Á2 

C-}p f)9V q-



00 
O 
O 
N 

tO

~ 

D
a
to

s 
d
e
 l
a
 a

si
g
n
a
tu

ra
 

~ S
U

P
E

R
V

IS
IÓ

N
 

~ 

~ 0 
z 

N 
M 
N 

bA 

b 
0 
U 

~ 

.-. 

O 

~ 

~ 

O 
b 

~ 

~ 
~ 
ti
O 
a 

~ 

cd .~ 

O 

.~ 

Ó 

c~ 
.y 

c~ 

Ó 

c~ 
U 

~ 

~ 
~ 

w 

~ 
U 

~ ~ 
~ 
ur 
a~ 
~ 
~ 
c~ 

cd 

~ 

Ú .~ 

Ú 

~ 
.Q 

S
er

v
ic

io
 S

o
ci

al
 

O 

¿~

cd 

~ 

Á 

L
ic

en
ci

at
u
ra

 e
n

 S
e
rv

ic
io

 S
o
ci

al
 

~ 

~ 

~ 
U C

ic
lo

 o
 a

ñ
o
 d

e
 u

b
ic

ac
ió

n
 e

n
 l

a
 c

a
rr

e
ra

s 

~ .~ 

c~ 
ai .~ 

~, 
O 

~ 
cd 

~ 
U 

~ 

~ 
0 
E-~ 

~ 
~-. 

y 
c~ 
U 

Ú 
.~ 

a 

N 

~ 
U 

O 
N 
H 



R
el

ac
ió

n
 d

o
c
e
n
te

 -
a
lu

m
n
o
s:

 

C
an

ti
d

ad
 d

e
 c

o
m

is
io

n
es

 T
eó

ri
co

-P
rá

c
ti

c
a
s 

N 

~ 
c~ 
U .~ 

~O 
~ 
F-' 

~ 

C
an

ti
d

ad
 d

e
 d

o
ce

n
te

s ~ 
~ 

~ .~ 
~ 

Q 

~ 

~ 

~ 
O 

~ 
O 

a 

N 

0 
~ 

> .~ 
U 

~ 
~ 
~ 
~, . ,.., 
~ 
~ 

~ 

~ 
~ 
~ 
C~ 
O 
~ 

O 
a .~ 
a 
~ 
~ 
b 
~ 
;ó 
~ .~ 
0 
R 

Ó 

U , 
N 

ti
Ó 
~ ~ .,. 
H L

ic
 
en

 S
er

v
ic

io
 S

o
ci

al
 

L
ic

 
en

 S
er

v
ic

io
 S

o
ci

al
 

L
ic

 
e
n

 S
er

v
ic

io
 S

o
ci

al
 

L
ic

 
en

 S
er

v
ic

io
 S

o
ci

al
 

L
ic

 
en

 S
er

v
ic

io
 S

o
ci

al
 

L
ic

 
e
n

 S
er

v
ic

io
 S

o
ci

al
 

E
st

u
d

ia
n

te
 

N
o
m

b
re

 
A

 
el

li
d
o
 

B
ea

tr
iz

 C
as

te
ll

an
o

s 

P
au

la
 M

es
ch

in
i 

A
li

ci
a 

E
ch

ar
ri

 

M
ar

ía
 C

ri
st

in
a
 A

lv
ar

ez
 

A
li

ci
a 

Jo
r 

e
 

L
au

ra
 C

ab
er

o
 

E
m

il
ia

 C
ar

o
li

n
a 

S
im

ó
n 

° ó ,~ z~NM~~~~~~;~~ 

C
an

ti
d
ad

 d
e
 h

o
ra

s 
se

m
a
n

a
le

s 
d
ed

ic
ad

as
 a

: 

~+ 
~ 
~r~ 

V 

~ 
iC' 

ÍiÍ 

In
v

es
ti

g
. 

n 
M 
~ 

N 
~ 

D
o
ce

n
ci

a 

T
o

ta
le

s 

M
et

. 
1
4-

S
u

p
 

1
4

 

2
8

 

F
re

n
te

 
a
 a

lu
m

n
o

s 

I 
~ ~ 

~ ~ N 
~ N ~ 

C
ar

ác
te

r O
tr

o
s 

~ 
~ 

~ 

~ 
~ 

~ 

D
ed

ic
ac

ió
n

 

~ 

a 

fiÍ í~

C
a
rg

o
 

U 
~ 

~ 

~ ~ 

Q N 

d ~ 

a 
ti

b~ 
d 

d ~ 

E~ ~C 
,-, 
~ 

0 
z ~ 

N 



O 
M 

~_
M 

~ o ... 0 '-. 0 r, 

Oi 

~ ~ ~ ~ ~ 

~ 

yC yC ~ yC 

~ ~ ~ ~ ~ 

~ 

~ 

yC DC yC 

~ ^ ~ . 

f~l M ~ t/'i ~p [~ oÓ 01 
o 
.--~ 

~--~ 
.--~ 

., • -~ U GL O ~ 
~ .~ O ~ . Ú Ó 

:O 
~ 

~U ~ ~ 

Ñ ó ~ Ú 
~ ~ 

C 
~ O ~ 

~ ~ ~ ~ •~ 
,~ ~ 

Ú 
~ -d 

~ ~ O ~~ z ~ ~~A~ 
~ Ú ~ U ~ 

•~ U ~Ob 
~ ., Ú b b ~, á~~~ 

~ ~ `O ~ ~ 
.p ~ ~b ~ 
..r ~ M ~ 

~ ~,; Ó Ú b ~ ~ 

~ ~ 
,y 

~ •Ú ~y 
~ ~ ~ C~ 

~ U ~ ~ A ~ 

~~„ ~ •~ Q .d ~ 
CC ~ ' ̂ ' ~ ai «3 
U ~~ ~ 

W 
~ U ~ 

~~ ~~ a~i~ 
O ~ ~ ~ Ú 

bá ~ y  ~ ~ ~ ~ 
^~ ~: ~ ~ Ú ~ ~., 
~ : ~ • Ú ~+ .y r.U.+ 
C '^' c~ ~ •O ~ A s.~. 

d ~ ~ ~ ~ 
U 

~ ~ ~ ~ O O ~ ~ 

+ ~+, `~ ~ ~ U ~--~ T~ .. a~ ¢ ~, .y '""' 
~~ ó V ó ó Ú 
W ~á 

a 
~O + ,~ cri -p ~ ~~ ~y 

N 
~ ~ .., 

y O ~O ~ ~ 
; p.i ~ ~ ~ cd 
~ ~ ~ o "~ a ~ 
+~~vo~ 
~ U ~ 

O 
~ b 

H ~ `~ ~ ~ ~ •~ o ~... 

~ ~ ,~ :~ .~ ° ,~ 
ó~ o •~ ó~ ~ 
y^~ •vpy U  ~~ 
:~ ~ ~ ~ ~ ó 
~ ~b ó~•ºa 

b ~ ~? •~ O ~ o 
~~ ~ a 

~áÚÚ~ ~C7 
y ~ n n 
C~ ~ i..i ~~~ 

^ 
~ 

.~y
 

~ ~ 

3-
 P

la
n 

de
 tr

ab
aj

o 
de

l e
qu

ip
o 

do
ce

nt
e 

~ 

~.~+ ~ 

q ~ 
O ~ 
v ~ 

~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ u a• u ~ 
~; C ú 

O 
C~ i, 

~ 

~ U  ̀ ~ ~ ~ u .~ 

°" °~ á ~ ~ ~ :~ ~ ~ 
U ~ 

w.0  G A 
O 

is ,~ V

Ñ ~+ ~ 
i: .~ ~ 
t~, ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
Ci ~ 
~ ir 
.~ ;~ y ¢, 
~ Ó O Ó 

~•
u•

+

i ¢, '~ •.. 

G O ~ N 

~ .~ ~ ~ N 
~ ~ .y 

~ O ~ 

V Ó Ú •~ ~, a, Ó ~, 

~~ ~ ~ O 
4 Ú ~ ~ 
~ ~ O ~ 

~ 
U 

O •~ 
O Ú U ~ 
~ ~ ~ .~ 
Ú y 'O .-~• 
o~.~~ 
'~ ~ ~ ~ •~ ó ~ ~ 
~ y ~ ~ 
O ~ ~ Ó ti O .-~ U 

.~ : º ~? ' bn 
U 

~.' 
~O 

Ú •~ p 
~ ó ~ c°~ ó 
ee -°'. > ~ ~ ~ 

~ ~ ° ~ ~ o .~ ~ ~ ó .--~ 

:; ~% ~ ~ ~ ~ ~ 
^~ ° á ~ °' ó 
y ~ ~ ~ ~ ~ 
~ =, á• ~ á~ ' ~ 
~ ~ 
^, O . • 
~ 
~ 

~ 

co
nt

rib
uy

e 
a 

la
 

M 

°> 
.~ 

~y
Q ~ 



y.~ ~ ó ~ ~, 
RS Ú Ú ~, ~ 

~ ~ ~ 

~ Ó •~ •~ ~ .,., .., v~ O O 

~ ;~ ~ Ó ~ 
~ ~ ~ ^ y ~ ~ •,~ 
U ~ Ú •Ú ~ 
~ ~ O cd U ~ 

Ó c~s ~ O ,~ • ̀ ~ ~ ~ v~ ,—, O -O 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ;~ ~ 

Ú .-, ~ O ~ ~ U ~ 
~. 

~O ~ 
Ú ~ O 20 Ó .~ ~ ~ 

.•• •Ú c~ ~ O YO 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
cd ~ ~ O D U ~ .--~ • ~ 

,_~'_~ . ~ ~ cUC ~ ~ ~ ~ .~ 
O ~ y ~ ~ ~ Ú ~ U 

~ ~ O Ú ~ ~ ~ :~ T7 

~ y,~•, ~ ,~ U ^~ ~ • N ~ 
~ `O +' ~ ~ U ~ ~A 

~ ~ .Ut"., V b 
C]. ~ ó 0 

•~ 
U U •~ ~ O p ~ ~ 

U O y `~ .•U. Q. ~ }~., ~ 

b ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ .~ O Ú j .~ .--~ ~ a+ U 

Ú ,~ Ó~ O ~ y h U ,~ ~ ;0 0 0 ~ 

U C v b~ ~~ ó y °~ 
• c~ ~ • b0 ~ º ~ p., -~ ~ ~ ~ 
b ~ ~O ~ p„ y ~ ~}

.,~ 
~ 

O ~ y • ~i •~ •~ ~ ~ W U 
~ •~ ~ ~ ~ a~ ~ ~ ~ bA 

b • Ú m~ U 
m C ,.0, •~ O 

U U U a3 O 
.~ ~ 

~ O Ó , U r. :O ~ U ~; O~ 
c~ Ú U ~ cd ~ ~ ~ • ~ ~ ,.~. v~ ^. 'O m U at ~ •~ 

c~ ^' m ~ .~ ~ ó ~ ~~ 

C U 
~ 

O 

~ 

.'3 b Cd ~ ~ ~ Lr •' U 
•.. 

'~] 
~ .~ b 0 0 0 

O U ~ ,., • ~, b s., ~ ~ 
Ú ~ O vi ~ y ~ ~ ~ ' ~ ~. .. C' c~ ,~ ~ ~ ~ ~ 

O ' ,U~., ~ ~ •~ N U 'Ú ,~ 
¢, U~ `~ Qr ~ U b ~ O N ~ U ~ cd `~, Ó~ O b 
cd ~ O v~ ~ . ~-, v~ ~ U at 
~ 

C 
~ ~ ~~ U ~ ~ •~ '~ y •~ 

... a+ Q ~ ~+ 
• V ~ ^~ ~ C.". .~ '~ ~ ~ U ~ `V 

i.~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ W ~~., v~ O ~ ~O ~p 
s.U, r.+ .O y ti7 cd ~ ~ ~ • ~ ' ~ ~O ~ . ~ 

• ~ cd ~ ~ c~ ~, Q. U • ~ ~ ~ U , 
O .--~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

O 

~ 
~-, 

~ ~ ~ ~ ;O ,~ y ~ • Ú cC y ~ ~ ,~ O Cd ,~ 
~ ~ ~ y., Ú ~ , ~ ~ • ~ ~ ~ ~ ~~.., ~ y cá U ,~ ~ o y ~ ~ ~ p, ~ á ó ~ a"i ó °' ° " c ~ ~ ~ ~ ~ `' ~ ó ~ ~. ~ ~ U U ~ ~ L: O ~ 
~ Ó U ~ O •~ O U O cd ~~~~ 
C" U~ ~ ~ O U~ U, p., v~ w ~1. 

r,
 

~ 

1' 

y 
su
 a
de

cu
ad

a 
~ 

~ 

O 

Ó 
U 

re
cu

rs
os

 

rn 
O 

a~ 
b 
ái 
•O 

Ú 
c~ 
N .~ 

~4
O 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
cd 

U 
~ 
O 

~ ... 
.~ 

~ 
Ú 

~ ~ 
~O 

~ • Ñ O •~ 
~ ~ 
~ O 

~ ~ ~ ~ c~ 
a~ r-, 

O c~ G" ` 
h «S U y.. 
Ú ~ ~~-' • ~ ~ ~ .. O 
t.," Ú ~ ^~-' ~ U Q+ C) O ~ •Ú ~ 

Ó ~ ,~ ~ ;b ~ 
.-. ~., 

~ `n U ~ ~ y '~ 
~n U ~ ~ b •~ O ... U ~, 

~~ y ~ ~ ~ U ~ 

'" Ú y cd ¢, ~-~..,+ , f.~~•'cd ~ y.. ~ c~ •.. ~ 
~ s-+ ^~ ~ ~ O ~ 
O Ú U U c~ .~ 

~ ~ ~ ~ '~., OC" 
~ 

.. y ~ ~ ~ ~ y ~ 
O ,> • V ~+., +~ ~ ~ 
O~ b vOi U 0 0 .--~ vi U 

C b 
~ ~ ~ •~ ; ~ 

~ ~ ti • cd ~ N ~ YU, ,~ 
~ ~ ~ ~ N ~ " 

t~.~ ~ :-~ ~ .-. }.. ' ~ '~ ~ cd • v p ~ v~ 
W : -~ 'C C~ í,0 ~ L+ ^ U ~ 0 
¢,~ 

~ ~ 
~ 

,~ .~ •O
~,~ ~ ~ O O O 

~ bD O 
^pU ~ ~ V ~ ~ ~ •~ 

Q ~ ~ ~ ~ •~ N O ti
+~.+ ~O O ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ bA ^~ 

~ 
^" U •'. 

ti  ~+ . ~ ~ y L+ ,~ .p G~ 
~ U ~ ~d 
rn U O~ ~ ~ O O p~ 
~ p ~ y ~ ~ •~ ~ .~ ~ 
~ ~ : ó ~. ~ ~ ~ w c~i -ó ~ ~~ ~ ~ ~~~ c~ 
U O ~ ~r ~ • U ~ ~ Ú •~, . U ~ ., .-. ~ .,.~ 

O~ cd U b ft3 ~ ~ O N C: 
~ ,O ~ ~ ~~., ~ ~ ~ •~ `~ U 
U U cd ~ U ~.~ N O~ +~ ai ~ U ~ ' ̂ ' ~ ~ v~ ~ ~ ~ ~ •~ ~ ~ ~ 

U 
~ .~ ~ ~ 

~ 
' U ~ ~ ~ •~ 

c~ U ~ •~ ~ ~ b ~ 
~ ~ ~ O ~ ~ ~ > ~ •Ú ~ •~ y ~~ V 

O Ú 
~ ~ ~ 

~ '~ ~ ^d O ~ ~ ~ ~ Ú ~ 
~ U ~ ~ 

C ~ 
O 

b ~ ~ .U. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '~ Ó 
U ~ ~ ~ y ~ ~ ~ ~ b ~ 

~ U Ú Ó~~.b tU. ,p ~ m 
U O O U~ v~ O •~ •Ú 

y~ .,~ C' ~, U U _ ~ 

V ~ ~ ~ ~ b ,~ ~ .~ ~ .Ú 
•Ó ~ b ~ ~ ~ •U ~ U O 

y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ó 

~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ U 
~ b O ~ U ,~ ,~ ,~ •~ b 

t.., ,~ G ^' ~~ y~, ,~ p c~ Ó 

> O ~ Ú 'V j ~ 
Ñ 

.; ~ ~ 

~ Ñ ~ ~ ~ ° •~. •~ i. ~ ~ 
O t Ú>~ Ó~~ Q. y~ 

Qr i.~i ~~ ~ ~+ Ú~ V~1 i-~i 4~ 

• • • ~ • • • • • • • • • • • 

~ 

O > .~ 

~y
Q ~ 



~ o ~ -~ ó~ 
~ ~ ce3 Q ' Ú U 

~ C~ ~ O '~ Ó U~ O" 
~ ~,~~.yy ~ Ú Ú `c~ U ~ ~ ~ 

C~ . ~ CC V~i i•~i •~ ~ ~ ~ :w •~ 
, .Ur ~ ~ U Qr p .-+ .~ ..i '~ Ú ~, O v ai C~ v~ 0+~ ~ U b~ O 
~ ' ~., bA Ñ ~ ~ c~ N ~ G ~ ~. 
~ ~O .O C. ~ O, ~•, U O ~.~. 

.~ ,~, ,~ c~ y U U 
~ ~ cd ~b ~ U ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
,b `~ O ú O ~, T3 O Ó~ b•v •~ 

O ,.d  .,., C,~ ~s  Ú O ~ ~ . ~ ~ .~ 

j dA ~, ~ ~C 'Ú ~ ~ p„.~ ~ •O c~ 
~ `O .. ~ ~ O ~ ~ U U •?~ •Ú 

~ ~ ~ •ó ~ '~ ~ '~ ~ .oi". ~ ^ ~ .,,.~ rn U ~ U ~, 
.`., • -• ~ ~+ ~ v~ L; O rn U ~ ~ 

O Q. ~ O~~r Ú O~~ O Q, C b 
• ~ U Q, „U•, G'i 0 'y ~ O •~ U ~ U 

v~ O ir O O o ~ y T3 O~ 
O v~ O  Ly N :~ 

~i O ... ~, O 
¢, .~ ~ O O ~ ~ ,~ • V Ó ~ ~ ~ 

C% 
O U ~ O 

p '~ 
U~ U ^~ O ~, O O ~ 

~ .b O ~ G" ~; U U ,,., y ~~," U 
U O V .~ U ~ •~ ~ ~• ~ 
~ U ,~ ~+ ~ C ~ ~}. ¢, ~; .~ •~ ~, 

C y •Ú ~.' U U ~ W~ b ~ V b O O 
"S.. ~ c~ O }.~ ~ b `~q ' Ú b yU~+ ~ .IU.+ ~ ' ~ j ~ ~ ^~-~ ' ,O~„ W V ~ U ..+ 

U ~ ~ ~ 
U 

~ .~ ..~r ~ ~ O  ~ .~ y ~ ~ .~ } -d ~. ~ 
~ Ú O .~ •rn O O, ~ W ~g Ñ '.•~~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ •~ ~,~ ,~ ~ y ti ~ .~ 

~ ~ ~ cti ~ v~ o ,~ .~ w ~ ~+ O ~~ ~ O P, ~ Q•, a~ .. y.. 

A b ai ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ O v ~ º a~ .~ 
bU c~ ~ _.. ~ O ,.vi ~ U •., ~ o ~ •~ :~ ~ v ~ .~ ^~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~o.~•~~,~~a~°Q, 00 ~~, ,~~ ^" y c~ ~ .. U ~-' O U `O O ~+ o c~ ~ t. ~.+ ~, O c~ ~ ..„ •.. 
~ ~ ~ U A ,~ ~ .N ,~ T3 ~ W r.0+ O y ~ 

.O.i Ú ~y,•, O 
Vi Ú CCi ~~ ~~ ó  d~ O ~+ ^, o» '., ~ o a .. ~ ~ o ~ o o ~ '~ ~~ >, ~ ~ ~ ~~ -d .. ~ ~a»~ ó ~ $ ~b~•º o•b o ó ~b 

~ ~ .. yc
..~~ 

~ °~ ' ~ ~, . ~ ~ ~ U o ~ 
~ ~ RS Ñ cd •~ • ~ C~ Fr ~ 

ti 
~ 

O ~ 
b `~ Ú b •.. .--~ c~ ~ •~ ~ C ~ I Í ~ U~ 

y+ ~ O • ~-, O~L O O 
y p. ~% • ~ ~ ^C7 . ~ Ñ i~r • ~ ~ y Z., O ~ ~ 

:LS ~ vOi N O b ~~ U y~~ 0~ O b 
O cd ^d ~ • ~ ,a? y.U., • ~ ~ ~ v~i O M.r 

O ~ b 

+~+ ~ U O.--~ Ú'~ c~ Ó ~+ O~ ~ O O ~ O b 
p ~ ~ cd U 3.Ur ^ ,~ G~. ~ ~ ~ ~ 

O • ~ 
~ i1, 

~ E"~ ~~ 
y~ c~ Ó :~ ^~ ~y vOi ^~ •~ ~ G C/~ ~~ O U 

~ ~ C •~ ~ ~ .. U ~ N U ~ ~ ~ ^C7 ~ ~ 
y ~ cd O s.. 

TS ^~ s.0, 4, ~.t"., „OS"i ~ Ó ~ ~ ~ í~ y ~ ~ b 

~ ~ •p ~ ~ • ~ ~ ~ • ~ U O ~ `ó • ~ ~ ^~ c~ 
O O~ ~ O ~.. ~ ~~ ~ a~ ~~ a~i :O ǹ ~^' .~•~ ~ ~ G''U ~ U :~~ 
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