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El documento qU9 el"equipo de la Carrera de Trabajo Social en San Ram6n
presenta para 1 IV ~ornada de Trabajo consta de dos partes. La prime~a
se refiere al an~lisis -de la problem~tica nacional y del Trabajo Social
en nuestro ~3ís y la segunda a lo que es propiamehte la carrera de Tr~
bajo Social. Ambas partes se presentan por separado con el fin de que-
cada persona distribuya la lectura según le quede más c6modo, ya sea ha
ciendo una lectura total o bien una parcial.
El equipo de San n~m6n est§ compuesto por los ~studiantes de ambos ta-
lleres (Taller 11 y Taller IV) y los profesores de la carrera. (*) Si-
bien en la redacción del documento han participado algunas personas, p~
ra el contenido la participación ha sido de todos. Creemos que en todo
trabajo debe de existir una división del mismo, en términos de respons~
bilizar a cada uno de los p-~ticipantes en el proceso de algunas de las
tareas, lo que implica distribuir funciones en cuanto a preparación de-
contenidos y en cuanto a redacci6n y preparación. Hacemos ~tas aclara-
ciones con miras a que nuestro documento no aparezca como de "los prof~
sores" de la Carrera, sino como una tarea colectiva de todos los que
formamos parte de la misma.

~~imismo, valga la oportunidad para hacer un llamado en términbs de que
no-nos interesa que la experiencia se copie, pues consideramos que alg~
nos de los logros se deben a ciertaf condiciones que tiene el Centro Rf
gional de San Ramón, Además, hemos tenido que vivir todo un proceso -
5 ~es de haber llegado a donde estamos. Nuestra intención es la de co-
laborar en alguna medida: y muy modesta por ¿ierto, con ide~s que pue -
dan iluminar o indicar salidas para algunos de los problemas que afron-
ta~aEscuela en la seda "Rccr í qo Fa cí.o '", así como obtener algún grado-
de retroalimentación en términos de críticas constructivas que puedan -
hanár ae Le El la expeé:ej'6':@. d /

3-1- F. 7/-0- b
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(*) El equipo es multidisciplinario, participando en él disciplinas ~
mo, Trabajo Social, Ciencias Politicas, Sociologia, Psicologia,-
Medicina, Pedagogía, et c ,, -1

La Carrera de Trabajo Social en San Ramon: trabajo presentado por el equipo de prr
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1. Justi fi cacj

El proceso
tra Eacue I:
problemáti

..del os p r i n!rcrtrrrrrr -,-'-ulTu'J"t::=n-t., .LTT1V"ur<:t:;'--'Y-'-'1 OrTnlITC"I'OTTI"I B=n=;5----,-,p.I-r0T1~ne~5c;-rIT10rrl ''''d'rlne''''b",---nurre,--,-onC-:1U"Tl'"'<t=TI -.::-••

con 12 nueva orientaci6n del Trabajo Social Latinoamericano.

lUES. -
1 -
Jn-

o
Una de las prBocup8Ciones ~~s serias ha radicado en el rlesplazami~n
lo'que debe realizar la instituci6n ~3cia y el compromiso que ti~-
ne que asumir con el :f- 'ctor campesino, pues hasta hace linos pocos -
años la Escuela se orientaba hacia las zonas urbanas y semi-urbanas
marginales, entre otros fact6res, por la localización de la ~iudad
Universi~gria "Rodrigo Facio" en el Area M8tropoliia~~ de San Jos~-
y la carencia de un presupuesto adecuado, lo que ha hechb dificil -
que profesores y estudiantes se desplacen periódicamente hacia las-
zonas rurales más representativas del pa í si, ?or otra parte, el prQ
fesional formado en la sede "Rodrigo Fací c" se queda por lo gen-eral,
prestando servicios profesiona19s en las instituciones de bienestar
social del área del Valle Ce~tra~.

.. ¡Con el fin de prrdar de r una , respuesta di ferente ante dicha situ.§.¡tción y cumplir con los nuevos objetivos pedagógicos y profesionales

J[ {propuestos desde 1972, la Escuela de Trabajo Social ha comprendido-
que las unidades académicas idóneas para llevar a cabo aste tipo -

. fde prop6sitos V programas~o~ s0 orientaci6n y ubic~ci6n en .regiones
Lrurales- son los centros re~ionales. Siguiendo esta línea 'fue as-...ijcogidr El Carrt'ro REgional Un Ive r-aí.t.ari o de San Ram6n como p r í ine ra -

~

8de 'req i nna I par a l~ Cs' rera de Trabajo Social en 1973, r-e sponríí ejj
o esa política al pioyecto de Eegionalizaci~n de la Escuela de Tr~

bajo. Social. Un año .después, la insti tución .amplió su radio de ac-
ión al Centro Regional de Liberia.,;

J ,
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. . ,.:., . :·1. ' :ES BOZO DE 'LA REA tli)AD" cbsrlA~-:L iCENSE

Las siguientes anotaciones sobre' la 'lrrf'raestructuraecon6mica y al-
gunas características r-eLevaritesIde los pr-oceos e.conó: micos, humano-so-
ciales ~ de las fuerzas' sociales emergentes en el país, pretenden deli-
near un marco contextual que, cual trazado de un camino a seguir profun-
d~zando c ontr í,bt;lyeal c onocí.mi enpó : fiel c i ent j f ico y objetivo IleCei?a-.rIo,de los estudIantes en sus actlvIdade~ practIcaS\ laboral, pedagógIca,
cognositiva, transformadora etc,)

" . \

.Hemoa dejado de lado los aspectos ideológico-cultur~lestestructuras
de poder et c ,, con eI'riesgo de no dejar expuesta c Lar-ame nte -La t'azgloval
del país, en todo caso ésta será una tarea que deberá realiza.rse durante el
transcurso de la Carrera de 'Trabajo Social.

La estructura Agraria

Los diferentes estudios sobre. la evolución' agrícola de Costa Rica,
coinciden en af'Lrraar que la economía del país históricamente se ha OI'ien-
tado a la producci6n fundamental de.unos pocos produotos para la exporta-

"oi6n.

Es preciso señalar que esta orientación se ha encontrado deter-minada
por diferentes coyunturas de demanda externa de materias 'pr'ámas y alimen-
t.os, así como el bajo desarrollo de las fuerzas productiv~s y el legado co-
lonial, factores· 'que han obstaculizado sU'divorsificaci6n~ Es de esta mane-
ra que se gerreran dos fen6menos paralelos, perocl.Lgado s entre sí: el monocul-
tivo y las crisis de subisistencias, profunJi§ándoso históricamente una des~
proporci6n e Lnade cuac í.ón entre lo que ~l"aGro produce y la demand~ interna.

A raíz de la introducci6n del cultivo cafetalero, y más tarde por el en-
clave bananero, sobre todo en el tránsito del silSloXX, asistimos a una trans
formación creciente del r6gimen de tenencia y uso de la tierra, marcada por.e
signo de la concentraci6nCrecientes ..estudios demuestran que durante la 1'2a.-
mitad del siglo XIX la concentraci6n de la tierra no fue muy aguda, ya que 1
cafetalerosl¡ ejercían un recio control sobre el cr~dito, procesffiaientoy ex-
portaci6n del producto, sin necesidad de despojar intensivamente, como en o-
tros países, de las tierras de los pequeños propietarios) característico del
modo de producci6n capitalista dependiente quet en el transcurso del siglo
XX, se ha convertido en dominante a t r-avé s (LeLaa.cp Lantaci ones aLgodone-,
ras y cañeras, las haciendas ganaderas y la producci6n del 8.rroz. En los ~l-
timos años, el alza en el mercado iniernacional del precio de la canne y
otros factores como la bajo. en los precios del café, la preexistencia de la
actividad ganadera, y el fomento de otras actividades productivas como polí-
ticas.
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r:J.entóde otras ,actividades productivas como politicas estatales de desarróllo-
econ6nico,hancontribuiuo a incrc..::J.entnrla concent.ro.ci6nde la propiedad, de

,la tierra agr-í co.La de nuestro pais, Generéndose con ello un auaerrto considera-
bleuente .ímpor-tarrte~ en la presi6n sociaL sobre la tierra y un auaen to de los
cónflictosdcl canpo.

El Estado ha enf'ocado este probleua aímp.Ienerrto abriendo "vál.vulas de es
capen tales CCDO la extensi6n de las fronteras agricolas a través de la' coloni
zac í ón de tierras narginales~ alternativa que en estos noraentros está l,legando:-
a su Lfrrí.t;e , Otro tipo de politicas agrarias no han sido conaí.deradaavpor- el
Estado, sobre todo si se tiene en cuenta la presi6n y los intereses de lasfuer
zas sociales ligadas a la exportaci6n priTIaria, opuestas a cual.quí.er ini,ciati:-
va qué iL:lpueneal estado actual de ,l,o".€strtJ.ctura,de tenencia de la tierra que,
obví.anerrte, pusiera "e,n'peligrono s610 en daninio econórrí.co , sino ta6.bién su
doninio politico-ideo16gico y con ello la posibilidad de dar soluci6n ti una se
rie de'fen6nenos que tienen hondas raices estrtJ.ctvxales , tales como el desem ~
pleo,'su empleo, la Llarginalizaci6n, las nigraciones ruro.l-urbanas etc.

Por otra parte, el crédito agricola se ha oriento.do preponderantenente ha
cialas actividades generadoras de <livisas, lo que se tro.duce en la me:rna' con
siderable en la proGucci6n de articulas agropecuarios para el uercado interno~
en probl.enas financieros para los 'pequeños propietarios del canpo y en el debi
litaniento de estos sectores sociales.

Segón se analiza la estructura agriaria en Costa Rica se puede afirnar
que, en cuanto al régiL:lende tenencia y uso de la tierra,' se obser-vnl-a 'tendeE:
cia evidente de que conIoroo auoenta el taoaño de las fincas, disninuye la
productivi<laden térninos del valor nonetario de In producci6n. Esto se debe-
a que en las fíncas LlultifaQiliares ue6ianas(aquellas qu~ son capaces de eop~
un núoerode trabajadores que excede el de los uienbros de una faoilia, pero
que no requiere una orcanizaci6n' conpleja, ladesignaci6n de 1121administrador
un capataz etc.) y grandes (aquellas que dan OC1~p2.ci6npemanerrte a uno. fuerza
de trabajadores superior a los nienbros de la for.lilio.del productor, que re
quieren lo. divisi6n del trabajo y el estableciniento de una organizaci6n je
rárquica) (1), se dedica una Gran proporci6n de su extensi6n total,adescanso
y pastoreo, aparte de las que tienen ociosas y en Dontes o bosques; sin eDbar-
go, a pesar de eso? se observa tanbién In tendencia de que esos tipos de fin -
cas se dedique a la producción de artículos para el nercndo externo, lo cunl -
se traduce en uno. productividad Bayo+ si la Dediuos en t6rdinos de las áreas -
efectivaoente cultivadas. Este fen6neno se debe sobre to<lo a que esos artic~
los al.conzan De jores pr-ec.í.os que los producidos po'r el nercado interno. Por
otra parte, conforne disnin.uye el tQL1año de las fincas aunenta el uso inten-
sivo de n8.110de obra, o.to.l punto, que en él.Los lo. proc1uctivido.d nedida en 'tér
ninos dehoras-hoBbre es Ducho raenor que en Las anteriores.
-------------------~------------~-~-• ", •• 1

(1) Tenencio. de la Tierra y Desarrollo Rural en Centroané:rica
Varios autores. EDUC.i'_1973.
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Esto, a pesar deq~~.en ~as nás p~queñas tienden a perder irportancia las áreas
dedicadas a otras filctiv;j.dade.$.y t.eru.end.o,en: cuenta 'taubí.én, que los precios de
los articulas producidos alcanzan·niveles.Ducho Denores por s~r para el Dercado
interno. Bxp.Lí.canosde esta foma por qué es la nano de obra subutilizada en
las f'Lncas pequeñas, la absorvida por las fincas de nayor extensi6n entieTIpos-
de "re co.Lec'ta" o de cosecha.

Todos estos elenentos son propios de los tipos de estructura de tenencia-
de la tier.ra caracterizados cono "const e.Lacáón Lati.fund.Lo-rrí.rrtf'und.io'", en.: la
que se da unllcpnplenentari(~o.c1de anbcs famas de tenencí,a y uso , sobre todo si
se tona en cuenta otra tendencia especifica llUy reveladora. de los problena8 -
hunano-eoo í.al.es del.aero: que conf'orme aunerrta el tamaño de i.Las fincas,; Su ex-
plotaci6n se orienta a cultivos perm.a...nentes de expor+acf.ón y vconrcrae d.í.sraí.nu-
ye aqué-LLa, su exp.Lcbac.íón se orienta 8,' cultivos estacionales para abastecer el

" mer-cado arrtemo., c1erivándcse .de ello un necanisno que pemite.que la nano de
obra subutilizada P'UEldaser absorvido. peri6dicancnte hacia la atenci6n de n.que-
llos .cultivos, "sin que se abandonen los desubsist encí.a propins .del réginen ni
nifundistay llarcanco la tendencia hist6ric& hacia lú cesarticulaci6n, la fra~
r;lentaci6n de las ,fuerzas productiv:as:quc iLlpulsn'constante y crecientenente9 la
migro.ci6n de anp.l.La.a.riaaae canpeaízias hacia los lini tes de las fronte.ras· agr-í co
las ,las periferias citadinas y ,regiones I1pr6sperasíl, o bien hacin las áreas de
tierras ocf osas , sienificando f'enónenos ¡tales cono: el de la Dar~inalidaCl. urbana
y rural. "

Marginalidad urbana 'y rural

La narginalidn:d urbana. se produce por la' incapacidad de .Las estructu:ms UE.
banas e industriales depend'í.errtea de absorver los contingentes de mIDO de obra-
expulsado. del [>.eroy excluidos de las actividades que se noderrrí zan o tecnifi-
can ; nlno conto.rcon una constelaci6n urbana de. roles ocupací.onál.ca, ligo.clos a

.Las nuevas f'orraas .de ar-ti.cul.aci.ón ciuC1o.d-car:J.P'o.;que rt al.ea nasae o.arginnlizadas-
puedan. deaenpeñar'j se ven ob'Lí.gcdae a o.glutrLnarse .en 18:s áreaa :,re-s±denciales
Ilargino.lesconfQr....1ahdo estro.tos eoca.al.es bien definidos, que e:.:er[Sencon inter~
ses innedi¡:rt·osf plantean nuevas rre.Lac.í.oneeecon6nico-socialcs y poli ticas asi
copo nuevasf orrras . de estructuro.ci6n de la sociedo.d costarricense.

Fornando par-te de este f'enóneno tenenos }_Oque se ha dado en 118.r:J.ar"Inzi -
perproleto.riadoll: La subcultura de la ~rostituci6n, lo. delincuencia, ln nendi-
.cidna, lo. vagancf.a, en fin, "eL bajo nundo" el "canaronec" (subeQpleo) y el cl~
senplco.

En otro sentido, la narginalido.d rural provoca lo. ni&1'aci6n hacia otras
áreas CODOlas ruru'Les , el "precar-í.sno i:, la 0.Q1dizaci6n de la violencia en el
canpo, lo. inesto.bilidad. cconórri.ca de pequeños ~r nedinnos productores, 11, el peo-
najell y tOllbi6n el deseupleo y el sube!J.pleo, que jlW-tOo. otros tipos de tener- -
eí,a precario. COllOla aparceria, la neclJ:cr.f6·"·y ei"'arrendanlenio'--- son"produéto-
en prarae ra instancia en la nayoria de los casoa, de ec.ta tendencia. generali.zada
a lo. concentraci6n cle la propiedad de lo. tierra y de la riqueza en ceneral,cono
parte de la revolución tecno16~ica. y del proceso ce nonopolizaci6n caracterist~
co de lo. orgo.nizaci6n ctlpito.listo. de la producción bajo el fU8rte control de
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.grupos sociales intery supraRacionnles. En sintesis? todos 10G procesos Señala
dos. en Costa .Rí.ca, han p.roduc.í.doen los úl.tinos años 1.-IDanueva cont'í.guracf.ón de
las fuerzns soci.oles rurales y urbanas , por' el surg:i.niento de nuevos grupos co+
no el proletarioc1o agricola:i los pequeños productores en preco.rJ.o~ las mosas de
peones'o subenpleados del canpo y:los contlnge::1tes huo.anos.que habito.n en 11 los
cinturonesAe niseric.'; de las ciudades y áreas I16.sinportantes . delpois7 todo-

.10 cua.L p.Iarrte a la necesadad de el.abrrrar- nuevos ·ti)os .de soluciOnes para los -
probleno.s hunano-tsocf.al.ee provocados por c.ichos fen6nenos que desgo.rrnli'el cuer

.po entero de nuestro. soc.í.odad,

Este cuodro no quedo.ria conpleta si se dejaro. de sefulor el po.pel que jue-
.. r~gael ..npuratodel EstodoCostai~ricense?"que si bien es cierto narrt.íene una inde

pendencia. relativa de La clase donanarrte , no por ello deja de ser su' centro de
pqder pO'lJtico'IJ.6.s .íripor-barrbe , Por un lado 'l'0-prine o. los nargí.ncdos en la Í:J.edi
da que sus. derrandas y pr-eaí.ones scbrepceenTcs linites tolerables· para lo. clo:-
se dcrrínarrte ; por otro? se ve fOrzado o. f'cment ar- los progranas de asistencia y
bienesto.r social poro. canalizar por la vio. del control institucioncl, los nece-
sidades nás Ln..nedio.tos y cotidianas de Loa coda vez nás crecientes Grupos de
nar'gí.nados , lo que quiere decir que estos conta.ngent es huraanos se han t:eansfor-
nado cm nasas rauní.pul.ahLes y naní.pul.adas por el paterno.liSDo estatal al serví -
cio de lo.estabilidad del siotena.

El Sector Secundario:

.La rec1ucci6nde la econonia costarricense a la venta de 1IDOo dos produc -
tos agricolos en el nercodo internacional, deterain6 que1 en las époco.s de det~
rioro de sus precios, se hí.cf.eran evaderrtes las funesto.s consecuencias de la p~
litica ocon6:o.ico.que orienta el desarrollo nacional' "hac'í.a o.'I¡uera!l~ El eco -
de las nuevas corrientes de l/industrializaci6n sustitutiv:::tif que preconizaban
los gruposnodernizontes latinoanericanos, incentiv6 la inc1ustrializ~ci6n clel
paf.s , entrada.ya·la dócada de"los·60,. por-medtí ó de nec.idas eet.atial.ee que
abrian las fronteras nacionales al capí.tal. extranjero de los Grupos burgueses -
hegen6ni cos , quienes, Luego de una década de esfuerzos paro. obstaculizo.r e :i.g
pedir elclesarrollo de lo. producci6n industrial cerrt rcanerü.cana , asunen el
control del proceso fo.cilitadü por los fabulosas exenc í.onea tributariús Y' las
exoneraciones de po.go pexo.la inportoci6n de bienes de capital e insunos.

Con el fin de ofrecer un nerco.do niY'~o, tanto paro. lo. producci6n indus'
trial COI.lOparo. la producci6n agricola en grandes escalas, surgi6 la ideo. de
una al.í.anza comercial y aduanera. cent roanertl cana a lb. que Costa RiCo.; con su r~
ciente aparato estatal eeudcnoderrrí.zado , 3u Ley do Protecci6n y :Desarrollo In

. dustrial y sus. arcaicaG estructuros agrarius, intoco.do.s ba.sto la fecha? ingres6
en. 1963.

ReleGada a un segundo plano la p~Oduc8i6n acricola~ surge, dentro del I.lar
co capitalista dependiente, la Lndust ra.lLzacf.ón del paf,e adaptada, .IlQr' 13.lJ. Gar~
ter radicalnentc dependiente, a las necesidades y concliciones inpuestas por -
el capito.l: -extranjero nás que a las demandas reo.les de lo. nayor-La de nuestra p~
bl.acLón (en cuo.nto 0.1nancado de tro.bc,jo,¡ por el precio, y do.d0s108 bajos i~
gresos do la nayor' par-tc.xle lapúblacilJll9 cono por el '~ipo de proc1uctosde que
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se trq.to., es clo.ro que sonindustrio.s que so.tisfo.cen las neceaí.dcdea de los-
éS'tratos .nedí.os y 0.1tos; y s610por" el Ll.onado "ef'e ct o de denoat ract ón", el de
ltisco.pa.s ba jns , que Lnvi.or-ten asf el orden de prioridades en ¡asp-tisfacci6n-
,de sus necesido.des, cono es f'ác'í.Lnerrbe obae rvabl.e) (2), cono resultado de la ID
planta.ci6n de uno. ind,ustrio. "noderna" de productos quinicosy f'arrancóutrí.cosvrae
tal-oeCnJllCOS, eLect róní.coa, lróilt,as, discos et c, y 2.lgunostipos nuevos den :-
t rcüe las, r'anae l;ra.diciona.les~en la que la nayor-í.o de los insuoos y bienes -
arrternedaos son:i.nportados, se genera la salida conat arrte de divisas nací.ona -
les y en definitiva, óJ. producto final no se le agrega. nás que uno. nfmna par-
te del valor o.grego.do.

Lainsto.laci6n en el pais de este tipo de eupresas genera toda una g~a -
de fen6rienos, 0.18unos de las cuales pasmos 11 analizar: confo:r:ne auoenta el ta
naño de Las eopresas inclustriales, se encuentro. que es no.yQrlo,participa
cd.ón del capi,tal extranjer6~ quedando los industriales nacionales, en .La nayo..•
r'La de los casos, en la posici6n de socio eubor-danado o sm.plenente~de ;.geren
te o acloinistrador de tales bienes. En los caSO$ en que no se da el, control :-
de las enpr esaa por parte del capital extrranjer-o, se encuentra que aparecen
controles indirectos sobre lo. producci6n, debido sobre todo a que las ctLSasn.§:
trices oonopoliz3.ll el suoinistro de equi.pos, insuoos.,patentes purp. laproduc -
ci6n y cóncr-cf.al.Lzaca.ón, o bien controlan el "know -, how" de lo. producci6n. De
lo anterior se puede establecer la hip6tesis de que la incipiente burguesia na
cionnl surgida en los inicios del proceso de industrializaci6n (dócadadel. 50),
en lo. etapa actual se encuentra ligada sobre todo a capreso.s pequeñas y ciédia-
nas, asi CODOa o.lGlIDasticrandesli en las ra:ms industriales trodiciono.les.

Df.cho procesa de induStrializa~i6n sustitutivo y depend.í.ente no ha varia-
do cualitativnuente la balanza comercial, sino ,que pobre todo, ho. producido un
agudo desequilibrio en ello. y una variaci6n 'en lo. conposici6n de lo.s inpor-
taciones, principalnente de insuoos y natcrins prino.s industriales, cuando tra
dicionalnoutc se inporto.ban bienes de consuoo y de capital aco.bados.

La introducci6n de toda esta alta tecnologia del ensanblo.je o de"toque fi
nal,", afecta la absoroi6n de nano de obra, y por otra parte,precipi ta lo. rui-
no. o la rmrcino.lidad de las o.rtesanias, urbana y rurcl e inél,ustrias nacionales,
de los pequeños y nedí.anos produc tores y cccier ctarrtea, a quienes se despo ja de
sus norcados y deprine sus ingresos y niveles de vida.

Concluinos, pue,s,quc el pr'occao de industrializaci6n Lat í.noaner-í.ceno, y
par-t í cul.arnerrte costarricense, lejos de' generar fuentes de trabajo que abso.!:
van lo. nano de obra,desplo.zada por el aGro Y los otros sectores de lo. produc -
ci6n, erpulsa nano de obro. que tru::J.pocoes absorvido. por los deoás sectores ec~
n6nicos de tal nanera que la poblaci6n DargLnalizada se acrecienta, no s610
cu~~tito.tiva, si no, cunlitativanente, o. lo 10.rGo de todo el sisteno. nacional.

El Sector Público

El papel especifico que ~~ desenpeño.do el Estado dentro del proceso de de
so.rrollo "hao'í,a o.dentro'l..- noto r o crecldor de condiciones de "Lnvorncder-o" po.
ro. el proyecto de üercac10 couún legislo.dor, :planificador-ejecutor ee lo.s ta -
reas exicido.s por el proceso de desarrollo, Ilero.n _enpf.ccdor-'' de nano de obro.---------------------------------------
(2), Drevc esbozo acerca de la Realido.d Nacional
Escuela de Trabajo Social. nineo.
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que le perni ti 6 anpLí.az-relati vanent.e sus funciones- explica algunas de las ea
:tacteristicas que ha adquí.r.í.do el' aparat o estatal costarr-í.cense ,

~tr5.s nencf.onanos un doble papeL que jueGa el apartrto del estado en rela -
ci6no. las ~Cln8esI1ar{Sihales~ el de represor de los novinientos réiyrndiéatj.vos
y el de nánipulador de sus intereses a través de la benef'ic.encia burocratiza
da. Por otro lado?' las contradi9ciones generadas por la oposici6n entr~ los di
f'ererrte s sec+cres dorri.narrtes por el poder poli tico, han facilitado a ese nisno
npnrato'estatni extender y pr-of'und'í.za'rpaul.at í.nanerrte su radio de accí.ón, con-
el respaldo de or{Sanisnos internacionales orientado a la construcci6n de obras-
ue infraestrU~tura, lo que le ha pernitido ate~der desordenada y Poco eficient~
nente las denandas de servicios públicos de la poblaci6n fundanentalnente urba-
no., ya que es conocido que en las zonas rurales los servicios de solud, educa -
ci6n, transporte, etc. son cuantitativa y cualitativanente inferiores, ló que
refuerzo. lo. depresi6n de los ni veles.~<L~.vada, principoJ.nente de aquellos grupos
sociales directaoente relacionados con lo. producci6n ngricola.

Estas f'uncáonce deaenpeñadas por el aparato estatal, fornan parte de toda
una politica de desnrrollo econ6nico dete rnancda ysUstentnda, en foma raás" o
nenos consciente y nás o nonos conveniente') por al.guncs de los sectores donin8.,!!
tes f'or-tal.ec.í.dos econ6niconente al calor de Laast.ncroní.a de las relaciones comr
cial-industriales inteoccicnoles. De esta fOITw. el sector público Be ha tr~
fornado en el gran receptor de nano de obra, cuyo crecir:liento _hipertrofiado
lo ha convertido a su vez en factor de poder politico que tiende a atraer a
su seno, a uieubros de los sectores doninar1tes.

Las clases sociales~ (3)

Esqueraata.zando , y si se <luiere::l;siuplificando tro.to.;renos de caracterizar-
..algunos rascos de algunas de las c.Lasea-.soc.í.a'Leaque conf'orrran las estructuras-

de nuestro proceso productivo

Los peonas: Despojados de sus pequeñas y nedianas propiedo.des nl cOl1.S01idarse-
la hací.onda care te.Leru, "aa pconada" fue abaor-ví.do por ésta, El pe ón o. veces -

. J?:tJ.Sldedisfru.tnr de uno. par-cel.a de subsistencio. y su r-c.Lac.í.óncon el l)ntrorío no
es estrictonente snlo.rinl, sino, nezclndn con otras fomas do vinculaci6necon,Q
raí.ca y de dorri.nucí.ón pnternnlista. Esta. olMe se c.i.o.Lprecisauente por lo. si trua
.cí.ón productivo. en que se encuentro. Lnnerau, ni se .ha orgQ...YlÍzadopara defender=-
. sus lnteresesni hn desenco.c1enadcnQvinientos sociales, su ::c.ivcl de conciencia-
es nuy bajo y su papel hist6rico pas í.vo•.

Los obrero aGricolns: En el verdo.dero proletnriac1o nac~()n~~.Gcx:e~a~~_po~,::l-
enclave bnnanero con el que ha estnblecido una estricta I'elaci6n so.lnrial, que-
le hnpernitido def;3nrrollar uno. eran capacido.d or[Sanizntiva y conciencin de sus

..---------------------~--------- •....-----
'. (3) Este pUnto fue extrnctado co.si en su totnlido.d del tro.bajo

"Gr'upoe estrc.téGricosll• Ese. Trc.bajo Social Un.ivere.i.dad de Costo. Id.ea
naueo,



Porraada-'por los nedd.ancs propietanos,reacio.' - a los procesos de canba.o jso
cial, cuenta con buen nivel 'or{Sanizativoy controla:cen fom.a-jpportante el po
clerloc8 en las zonas-rurales. Son -un iDportunte sostén de, nueet ro aí.snena -
denoc'rátd.co,

- -'n"écesic1ades'ibriecÜatas,--lo que les ha' c-~pacitado )?Zi.rn' dar mporta,.."ltes _bataJ.las
reivindicativns.

El Coopesimiclo:Lo fonJD.tl los pequeños propi-etql"ioS"I)i:qifundistn.s,a~data
-rios" ete-.-'Cos~a, --l.os-productores clirectosque' haccnuso,poSeen o son dueños -=-

':::---de6edios depróchlcc±6n tales CODO la'tie~Í'6:~- Aunque_tierien~ ba,jos'rii veles de
vida no sontotn.lDente deepoaef.dos y -prodUten bajo fü:d;las:-cnpit~lfsta-s de' pro-

<ducc.í.ón, Probabl enerrte, en fom.o. pasiva,' ha corrtrd buí.do f'undanent.rdmarrte a-
'sostener la denocr-ací.n tcoat.ar-rd.cense, Individualista; celoso de lo poco que-
-tiene, pero narrí.pul.ab.l,e pOl'it:tco. e ideo16gLconentey con dificultades. de a:dqui

_.rir concienciapoiitiea.' -

'Los'Preco.ristas: _ Son Un tipo de canpesinos caracterizados por el aislaniento-
la inestabilidad y su sítuo.ci6n socio':"econ6nicaconflictiya con uno'de loS fun

-dru:lent os del sistena~' M.l(:"Copie!ladpri vo.c1o..Es el e;rupo social costarrice.nse :-
de Dayor potencial revolucioimrio con cierto nivel de concienciá politico..

El Proletariado Industrial:

Es la clase popular de nás reciente fom.aci6n (19BO).y cun.ntito.tivnaente-
poco iDportante. Aunque existe la tendencia de percibirla CODOuna ilnristoera

-'e c.í.á" Obrera; podenos ade.l.arrtur--La :bip6tesis -de que -en realidad su situaci6n sa
larialno es ne jor que la de 'otros grupoa rso cí.aí.es subordinados; ésta var-ía
según las diferentes rmas industriales y según 61-f8naño'- deTns enpresas a
que se encuentren lfeados. Su nivel organizativo es bastante bajo y poco nuoe

--,·roso? ya que del total de las organizaciones-inscritas err el TvIinisté);-ii:La.e;..'J1ra
-- bajo, lanayor propor-cí.ón ue ellas agrupan D. propietarios -deL canpo y cludad-

(c&1al:las_industriales, corierciantes" nedianosy pequeños propie:t-o.rios ganaéie-
, ros etc),obreros aGricolas yeopleo.dos públic-os. Condí.cí.onadc el c1eso.rrollo

obrero por '31 proceso rj sno de iria~trio.lizD.ci6n, fundoncntado en Las posibili
,dades deado.ptaci6n'del sector prinariü-exportador a lo.s nucvo.s coyunturas -
internacionales, deben.osaceptnT süs lir:Íitacionespero sin olvidar su potencial
aún no conocido de . Dovilizaci6n y orGanizaci6n

La Pequeña Burguesia Urbana:

Son lbS segoentos socio.les dedicados o. las actividades industriales, fin~
cá eras y conercio.les; ligada a partidos'politicoD -t~o.dici-onolesDuestTtC'úrt b.Ce12.
table nivel orGanizapi~~l vinculado a.Tos sectores doninantes y al capital ex
trn.njero. '



Las IIcapas ned.í.as":

Agrupa a burócrat.aa, técnicos, prof'eaí.oncd.ea,educadores et c, que traba - .
jan, sin participar en nineúD proceso productivo, en las institucioneo pÚbli -
cas y pr-í.vadaa, Su nivel or'ganf.zucí.onal,es bastante elevado cuant í.tatavanerrt'e
pero 00

- iento.do [\.las luchas reivindicativo-salario.les que las ha hecho absor -
ver lo.nayorio. de los beneficios social-lo.boroles en c1.etrinentode J,.ossecto -
res popul.ares desposeidos. Denorrí.nadae en su conjunto "el t.apón de la capa De
dio.11 , es uno de los sectores socia.les :J.ásprivilcgio.dos por lo.s bondo.des de ;La
industria.lizo.ci6n, cu~o. producci6n se orienta sobre todo o.satisf~cer las Po.u
tas de consuao de los sectores nedios y altos de nuestro. aoc í.edad, Esto ha -.
creado Qn espejisno de bienesto.r General del po.is, pero lo. puesta en evidencia
de lo.s linito.ciones de SUD beneficios, en relo.ci6n 0.1 resto de los grupos so -
ciales, puede aoen ;zar a corto plazo con tOl~o.rse explosiva si tonaoos en cuen
ta la capacidad orGanizativa que puede desarrollar.

\.

Los Mar[Sinalizados ("nar(9..no.dost1 )

Son las crecientes nD.SaS de subenpleados y desposeidos que subsisten de
las actí.ví.dc.deenás diversas, sin otra perspectiva que, ti ador-nar" 1 con sus tugu
rios el proceso de urb~~zación y Dodernizo.ci6n del pais. Sin expresión poli~
tica ni capacidad organizativa propias, son objeto de nonipulaciones politi -
eas , lideres caricaturescos y toda clase de benefactores quienes a su vez son
explotados por aquellos en sus sentarrí.errtosde "deeprend.írií.ento'ty "cura.dad",

La clase clouinm1te:

Fornada por"Los cafetaleros tl , quienes han orientaclo tmhién su actiVid.ad.-
econórrí.cahací.a la producci6n Lndi..1Strial y las profesiones "Lí,berales" ,y el
grupo de industriales ceno:J.iYl..ado"burgueaí.a gerencial", nací,do al co.lor de la
industrialización, ~bos sectores fuerte:J.enteliGados cntre si. Otro sector -
donirillntedc Gran influencia econ6:J.icay politica son los crandes gffi1aderos y
los bananeros nacionales que h~ adquirido un sicnificado especifico en las
relaciones con las conpañí.as e intereses nor-teoncr-í ccnos,

Esta Cla.se Doninante es precisanente donin2.nte porque su poder econónico-
ypolitico le ha peTQitido estructur~r los necnrdsnos politico-culturnles y si
co-sociales que refuerzan el narco juridico institucional que ha pemitido que
33 de los 44 presidentes de lo. Repúblico., setim el doctor Sanuel Stone, provie
nen d~ s610 3 faoilias que tienen sus raices eenea16Gicns en las prineras fa
ses de la Conquizta, lo que r8vcla su hegenomo. inclis9utible dentro de la socí.edad costarricense. ..-c •• -....-,,--- ..•••.;. ..::. -' 0.-- .- .
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3. El Servicio Soci21 sn Costa Rica.

El ~qrvicio SCCi21 2n· Costa Rica, es relativamente nuevo como dis-
ciplina profesional. No fue sino hasta 1940 que el Dr. Rafael An-
gel Calder6n Gu~rdi2 promueve la creac16n de una Escuela de Servi __
cio Social, funcándose ésta el lB de marzo de 1942 en la ciudad de
San José.VD

Anterior a su estAblecimiento, se realizan intentos pr~cticD~ de -
Servicio Social en algunas de las instituciones de bienestar social,
en las cuales por una carencia de formación adecuada y de elementos
te6ricos y técnicos suficientes, las a¿cionas son asistenciales y -
empíricas,

Con ]~ constitución de la Escuela de Servicio Social se prEtende -
una mejor formoción t~cnica que conlleve a una mejor práctica pro-
fesional, a la vez ~U8 colaborar con las instituciones de biehestar
social del pe í s crn personal capacitado.

Pero para comprender las razbnes detr~s de la institucionalizaci6n
del Servicio Social en nuestro país, se hace necesario analizar el
momento histórico que segestaba en aquellos días.

La década de los años 40 se caracteriza por la fundaci6n del Parti
tido Comunisto, desencadenamiento de una serie ~ movimientos popu-
lares y la promulgaci6n detrsi3c8'1dentBleB políticas sociules (Cg
digo de Trabajo, Seguro Social) en los campos de la seguridad y l.§.
gislación sucí cLo s , CUlminan-do con 18s ger<Jntías Snc i nles como
precepto constitucional. La afluencia de grupos de presión popul~
res en demanda de m3yores garantías sociales, ·obliga a los gober -
nonte5 de la época a preocuparse por las demandas del pueblo, cun
cuando dichos gobiernos fueran voceros de la burguesía.

La asistencia soci~l no resu?lve los problemas soci~lBs con efi
c í eric ia V _rélpisc~. .0.1 rnrp Lierse los SErvicios suc i cLes qube rnamejj
tales a un mayor grupo de personas, se hace necesario una labor m~s
r~p'da, técnico y efectiva, bojo l~ éjida del Estado.

II Servicio Soci~l se caracterlzó por mucho tiempo ¡or su práctica
espont~nea· con poco apoyo cientifico en la acción. Tanto la noción
de b í ene star soc í ul como la de humanismo son concep t.ual.Lzedas en -
abstracto y con un car~cter ahistórico, teniendo ese 81timo térmi-
no un gran p8SD en el momento de consideraciones ideológicas~ La-
socied~d 8S comprendida como una abstracción perfecta, armónitS y-
equilibrada, n8g~ndose el conflicto y la lucha de clases. ...

El "v i si t ado r soci a.lH de la época y los departamentos, secciones y
oficinas de Servicio Social de las instituciones trabajan bajo 18-
tutela por lo gen3r21, de abogados y médicos, limitando su labor a
la elaboración de estudios socio-económicos, visitas -al hot;.,<Jr,·g8~
tione~ ~entregc de subsidios 8 individuos y familias.

Como ejemplo, considkremos la Sección de Servicio Secial de la Ca-
ja Costarricense d81 Seguro Social.. Estcl delil"le~B como funciones



de las "visitadoTRs sociales" el mediar entre patronos y trabajado-
res para resolver lus problemas laborales, orientar Bcurc~ ~u
las leyes y reg13mentos de la instituci6n, controlar el. se~Ulmlento
de las enfermedades inf~ctp-contagiosas,ingresos de ~6clen~es y l~s

,--quejas de los ui-uar í.o s sotlre In atención médica; :p~ram~d~cP, y ~dml-
nistrativa Cseg6h ',forme Anual presentado por el werV¡C10 Soclal -
de la C.C.S.S., 1972).

De lo anterior se desprende ~ue el trabajador social labora como
funcionario paraprofesional que desemp-eña tunc í ories impropias de
nuestro campo profesional. Por otra parte, represento 105 intere -
sos de la instituci6n y do la burguesía nacional y no los de los u-
suarios, mediando usualmente en los conflictos entre los represen -
tantes de clases sociales antagóncias: patrono-obreros, Estado-en-
fermos, E~tado-familias marginadas.
Enffintesis, el Servicio Social al igual que otras profesiones, apa-
rece en Costa Rica como un instrumento de dominación, ya que el tr~
bajador social defiende 105 intereses de la claSE dominante, preten
ciiando con ello la adaptación del hombre al medio socio-político -
aun cuando eS8 medio sea de explotación ~
Su posición como disciplina pr§ctica y 58udoprofesional 5e mantiene
en nuestro país por muchos años y aun hoy día en la mayoría de nues
tras instituciones. Las_ ¡r~~~cesque ecp l ican 8se fenómeno pueden co!!i
prenderse a través del a~~lisis del papel que el Servicio Social ha
jugado en la sociedad capitalista y en las Ciencias ~ocia18s en~ne
ralo .-

Las cienciaS han sufrido por m~cho tiempo la influ8n~ia del Positi-
vismo, racionalidad qqe divide la ciencia en una ':ciencia pur a" y -
"ap Lí caua'", -scpar ando la especulación de la acción.

Dicho d~8fDse podriEl comprenderse mejor con las palabras de Vicente
de Paula Faleiros:

Esta sep~ración de la teoria de la pr§ctica tiene un si~nifica
do social, que es necesario analizar. 513 vincula a un tipo de
so~iedad, a una clase y a una'~deologia det8rminada, a la divi
sion social ~el trabajo.

Este desfas8je entre ~a:8Lpeculación y la acción implic~ una Q
d~minación de los que .§:.ie.CUtEJnpor los que piensan .

..•Esto ~xpres8 la visi6n de la Gociedad de la claSe dominante
burgu~sa, que ve al mundu El trav~s de su ffiquema ideológico,
que separa la acción del conocimiento y al conocimiento de la-
acción paré Justificar la propoa división de clase: una para-

* El Hombre es> en este caso ~'arEl1': Ciencia Social, un objeto pro -
d~cto ~8 las circunstancias y d8 la educación, neg~ndos21e su ca-
racter y potencial transformador. (Vicente de Paula Faleiros Tra
bojo cnc í a.l: IdE:ml.oqía:J..jVletodo,¿ero). '
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"pans ar-!', otra para ¡'trabajar". ::Jegúnesté:"!cnncepc í ún posi tivi~
ta la verdad sólo existe en la conte~~laci6n, en la especulaci6n
pura, en fin, ~n. l~ g,as8. dominante. (2)

El Servicio ~ocial construye su marco te6rico con los elementos que -
entregan otras ciencias sociales, sin considerar los elementos que su
propia pr§ctica pueda dar.

DesempeAa por lo tanto, una Funci6n de llevar a la pr§ctica 8S0S ele-
mentos producto de la Especulaci6n de otras disciplinas. Por ffiO su -
acci6n es poco científica y Ecpont§nea. Adem~s de constituirse en
una pr§ctica pl servicio .de los intereses de la claSE dominante, sir~
ve a 106 intGreses de otras disciplinas, t~les como el Derecho V la -
Medicina, incapaz de descu~fir sus propios intereses. De ahi que se-
conforme con un quehacer paru-m~dico y para-juridico. ln ffitemarco,-
las dos disciplinas anteriores rspresent~n en el ramo profesional a -
la clase dominante, que condiciona el curso ds' las disciplinas p2ra -
profesionales como el Trabajo Social y la Enfermería.

En~z de aprovechar aquella co~untura hist6rica--las luchas del ioci-
piente movimiento obrero--, el Servicio ~ociBl se ali6 a 105 intere -
ses de la burguesía constituyéndose en un portador de valores capita-
listas. El trabajador social de la época, al igu31 que otros profa -
sionales, no logra por los características de su misma formación, co~
prender las raices sociales y politicas de los hechos que ffi gestaban-.
ni el papel rúvolucionario de los sectores populares.

La Eacue la nace y se ,desarrolla en este cnnt.ex t.o como centro aduca t iVD

destinado a preparar trabajadores sociales cuya función principal 50-
r~ la de ada~tar al individuo a su soc~~Jad. Hay un comprcmiso oxpll
cito con los intereses dol Gobierno Central y los grurcs sociales que
éste repre3e.ntEl, ya qLl8~S planes de estudio responden a los objeti-
vos que persiguen éstos,' al ti o de funcionario que las instituciones
financistas nece s t t.an+, /-1, través dé-;sus planes de estud í o ,',uedeser-
captada la ideologia orLun t a.io ra; def ande r y ae rv í r-al ::Jü,tmTloCapi-
talista dopendienta, ayudando a corregir las diBfunciones del mismo,-
representadas principalmente ~n los problemas d2 patologla social.

Una de las pr~ocupacion8s principalAG de la Escuela y do la profa -
si6n en~neral, ~s la de luchar por conseguir un mayor st¿tus profe -
sional, con el objeto de adquirir mayores r~ivindicacione6 laboralos.
Por 850 y par~ mejorar su situación econ6mic~, la instituci6n se in -
tegra a la Universidad de Cost~ Rica (3). Ello, si bien es.una mues-
tra de su debilidad, le asegura la supervivenci~ y un mayor stotus a-
cadémicu.

~Jo ob st ari t e..su anexi6n prec í p í tada El la FéJcultCJd de Cieflcia§ Económi
cas y Sociales ccMtribuyD al ustancamionto de la Escuela.

* tntre ellas, 13 C.C.S.S:·V el FlEltronator~acional de la Infancia.
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Lo anterior, aunado a la falta de claridad sobre el papel profesion81, su -
función en la sociedad costarricense y su poco com~romiso con la problemátl
ca de los sectores pooular8s, estimula la formación de trabaja~ores socia -
les poco claros del papel dinámico y transforma~or que podrían desempeñar -
en el país, no comprometidos con su problemática, constituyendose en muchas
oportunidades en ~bstaculizadore3 para un cambio social revolucionario,
acorde 8 las necesidades objetivas nacionales y latinoamericanas.

Durante eS8 períbdo, la Escuela de Trabajo ~ocial enfrenta los siguientes -
problemas:
1. La formación es entreaada a nivel teórico. La carencia de un plan de-

práctica condiciona p~ra un mayor desfasB entre teoría y acción, entre-
lo que en esa unidad acad~mica S8 enseña y lo que se hace en la institu
ción diariamente.

Es difícil por otra parte, evaluar objétivamenta la calidad de sui pro-
gramas teóricos, en la lín8a de si éste responde realmente a las necesl
dad8s d¿ la prOblemática que d8be ~nfrontar. el trabajador social, pU8S-
no cuenta con un marco do referencia. gsimismo, el sistema impide que-
el alumno pueda sor evaluado un cuanto al dasarrollo de su capacidad pa
ra int8grar teoría y práctica, cuando 6sta es una du las condiciones ~~
sicas para el trabajo ciontífico.

2. El anexarse a la Facultad en ~alidad do departamento de la misma, obsta
culizú parcialmentG la 8structuración d2 un plan d8 estudios adecuado a
los interdsBs del Servicio ~ocial. El estudiante tiono que llevar el -
plar. d8 estudios da Economía, concluyendo al final con un bloque de ma-
terias de Sorvicio ~oci~l a fin de obtenor una 8speci~lizoción en el
mismo.

3. Los esfuerzos d2dicados al logro de una mayor autonomía impiden una rá-
pida organizatión interna y la debida preparación dG los planus do estu
dio.

~l campo d~ la M8todologi~ gira d~pendi8nt8mentu d~ los m6todos cl~si -
cos de caso, grupo y desarrollo de la comunidad, con predominancia del-
primero. ES8 dependencia en al Servicio Social norteam8ricano su 2xpli
ca en las razones apuntadas linua ant2s, conjuntament'. con 01 hecho de=
qU2 la mayoría de los profosores de la Escuela eran gr3duados de escue-
las ~stadounid8nses. El esquema mctodológico apuntado responde a la 11
nea id801ógica del modo de producción capitalistu, considerándose justi
ficable aislar a unos sectores du otros, pues la causa de los problemas
no está en el sistema mismo, sino en los individuQs y grupos, p8rmiti8~
do ello encubrir la exiEtoncia de une. lucha De clases.

4. La carencia hasta 8S0 momento, du fines y objetivos explícitos, asi co-
mo de un marco teorico y de referencia adecuados que guiaran la enseñan
za impartida por la Escuela, limita la formulación de metas claras, re=
dundando ¿n un8 patente desorientación profesional.

Con la enseñanZa y prÁctica del mQtodo de Ca30 Social Individual, so
produc.~ un d2sfase de gr~ves consEcuoncias para el Servicio Sociel cos-
tarricense. En la Enseñanza del mismo se emplÉan toxtos preparados en-



-15-

el: oxtranjaro cuyos rcfercnciBo rosponden Q~ituacion~8 caracteristic8s
de paises des~rrollados, enfocando soluciones paro sociedades capitalis-
tas desarrolladas. El desf2s2. en ast8 caso, ~s ontre lo que enseña la
Escuela y la problemáticaqu8 'Gebe unf r-ent-ar dl T.S. en las insti tucio •.
nes. De 8S8 uxperiLncio S8 d~riv8 qu~ 01 m6todo no pueda ser aplicado
tbrreota~ent8 Gn nuestro ~ois debido a:

1. No d~spon8r do r~cursos humanos y moterislGs suficientus;
2. ~·Jocontar con une =ostructurc: insti t.uc.í ona I similar 2 la no rt ea-

mericono;
3. No contribuye 3 tr2nsrormar la r8aliu3d, sino a mantan~r el sis

t~ma capitalista dapendlsnt8.

;

Lo anterior unido a le poco criticidad, f31t3 du compromiso y poca clarl
dad del rol prof~sion21, ccntrilJuy8 a ~U8 muchos trobajodor~s socia18s -
defiendan ul sistema imperonto y a6tGen segGn los intereses dE lo clas8-
dominant~, produci~ndose asimismo frustración, impot~ncia y conformismo-
ante la ineficacio dG la Qcci6n profesional. Igualmento, ha faltado in-
terés para la elaboraci6n de tedrfa ciontifica propia producto de la ex-
p~ri~nciQ pr~ctica de los tr8bAjB~or0s sociales.

El concepto de "práctico" untre nU8stros profE3sionnlos ha calado..hondo,-
asumi&ndose una actitud p8siva, dupendiBnts y de impotencia y 8n.~uchos-
casos, una conciencia ingBnuE con ruspecto 21 c~mbio de orientaci6n en -
el'T~abajo Jociel.'

LasdB~2da3 del 50 y 50 ruflejan en AmGrica Latina uspBciolmente, una reac,,6
ci6n h3cia 01 tecnocratismo, no solo Ln 81 S~rviDi~ Sotial sino en otras dis
ciplinas sociales. 80n anterioridad a 888 ápocn , la cLericí a t í ane un car[)c=
ter te6rico; posteriorm3nt~, dab8 c~nt~ncr carccteristicas ~min8ntam8ntu
prácticas como ci anc i a praqrnó t í ca y uf í oien t e , il~JEJréleI Pregmatismo lo S8p~
raci6n entre t80r~a y pr§ctica, os uncfurma de justific2r un mundo eficiBnte,
de pr-cduccí ón y consumo que s í r-vo a las clas as dnm i nnrrtes.il (4)

LíJinflucmcia d81 t.acnucrnt i smo en el Servicio ::3ocia1S8 ref Lcje en el "métodol.9.
g~Mttlascéptico", corri¿nt8 quo·promuBv8 un desarrollo y depur<-lmiento de los-
m~tGdDS clásicos y su a~oy6 8~ m~todos secundarios tolo s como la Inv8stiga -
ci6n Social, la Administr¿c~ó~ de ProgramBs de Biensstar Soci~l y la Jupervi
s íún , pues aaqún eva Luac i nne s. dl.:1 los nr-qaru smo s i nt ern:'c í nna Las , La f orma ::
ción da los ~ro§Bsional~s 'Gr~ deficiBnte fundDmentDlmentE por cgrencias en -
estas áreas. Lo Esc,ueLJ d8 Traha jo :":joci21de Costa R ic;:.no ustuvo excerrta -
de dicha influencja, introduciendo en sus programas cur~os qua abLlrcobon 8-
sos contenidos.

H nivel interno de la institución asi como a nivel del rBsto de 1Gs institu-
cion2s de bienestar sucial, 81 metodologismo tOffiQfuerzo subre todo c,quello-
que tenga que ver con compromiso, ideologia y pol~ticB, 8legóndos8 que 12
ciencia y lo técnica son 2politicas, neutros y no S8 compromutBn con grupo -
social alguno.

Uno de los hechos hist6ricos decisivos y de gr~n influ8nci2 suciu-política--
para el dcs arro.lLo do La COrI'.ÍLmtE- "DGsQrrollista'l ha sido l'l R'evolución [;u~
bana, marcando un nuevo p~rio~o en las politicLls de ayuda exterior d8 los Es
tados Unidos, y s8gui8~ment2 on' l3s.politicas 8st~t3les d¿ los paises lati ;
noamar í canns ,
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~l ejemplo del pueblo cubano para el resto del oontinehte'puede acarreor co~
secuencias nefastas par8e15i~tBma ca~ft81ist3; Para contrarrestar osas P2
sible~ consecu8n~iB3, los Estados Unidos dBs~rrollan ~n conjunto de politicas
"dasarrollistasll, opar-uc í una.l i z ándo l.ae a: trE'1V8S del programa "Alianz,a para -
el·Progreso". Picha programa,se presente:: como progrElma politico, pr,oponiB.!}
do un conjunto de reformas 8structurñlas s~cundarias en ~l marco del d8sarr~
110 "gradual,organizado V con lEl participaci6n conciont8, voluntaria V r~s-
ponsable dc l Lnrí Lví.tíuo s " (5) " _

Las d í.ve r-eae r et ormas hechos, al, pLan, :d88studiosd8· la' Es'cucüosón 'pr-oduc tu-
de, es-tasi:hf!rüenc108 ,~i:"TLndamsn.ta~mc:mti3 de Las recomendaciones de expartos-
de 8sos'0~gani~~dé,eri8spocial dq las Naciones Unid8s~ L8~· óV2luaciones de
10sprog~amBs son realizadas por ostos funcionarios V n~ por profesores de -
la instituci6n, cr8~ndos8 situ~cionos de ~ep8nd8nci~ interno V oxterna. -Las
politicas generales S8 definen dosd881extranjero con 2nu8ncia de l~s auto-.
r íríade s nacionales; los carnbí.ris internos no v í anan acomp añadris de uhi prPG8S0
de .au ttier-Lt Lce sobre La acc iúri de s ar-r-oLl.ada por la EscU81éJ ni de un~n~lisis
obje'tivoen r eLec í ón 08St.o¡¡; 'r8com8nd8ciones ni del los intereses -poli tt;..
cos detrás de los mismas. Uria s í t.uací ón similar S8 suscitó en las insti=tu:-
ciones de b i ene s t nr s oc ío l , s í.endo surnamcn tu respetadas Las cp í ru orie s de los
ofganismos int~rnB~ion518s.

Es durunt a as t e período cuando t.omun augu los programas de lir8forma aqr-ar í a'",
"d2sarrollo de la comunidad" V otros, a tr2v~s du Loa.vcuul.e s EJl trabaj~dor s.9.

c í a.l aparece; como uno de Lna tecnicosc,más importantes para las tareas de ¡¡ in
tegración de los individuos al sistema!!.

lA' nivel de los d í ver so s organismosinternácional~s,. ,repres8ntant8s. vportad.9.
P·8S de, los intoreS8S drHc;:enJro, hegemónico, predomina Ln p r-eucupac í.ón porque
dichos programas.s8 'dos.¡;;n'vuel.\i.r.m .nn ¡Jn marco·tÉ;onicov con márgenes de arn -
pliamf.icíencia.'En ;báS8 a ·10. a~t9rior, orírerrt an parte de sus r-ecur-sca fia -
c í a p.rDgpam8s· de· a'srrsdríaedLlcat'iv'a un rn í ve.l aa sup ar-Lor-e s V .par a insti tucio-
nes qutiar-namtint a.Las q-UB dus'a,rr'oJ]),an pr-oqr amaa de bí.erias t ar sociaL

~ '-' :. ..!--.,

Para esos errt e s , se; hac La naces er í o cont rr con un -Se r-vieio _50ti al técnico. 1V'7" t,~,
.ef~ci~nt8, capaz de resolver muchos de los problemas qUB ~,roseótanla genera'.
lidad de nU8strf!S poblaciones, 8specirüm8nte en 1~ Li ne a .deniejorC1rlos niv~·
18s de vida V de salud de la qerrt e (] fin do géJrmit\izarlél supe rv ívenc í.a de.l-
sistema cap i tal ista . v de las c l asus dominantes. En 'est~ sertti do , lo impor -
tonta no 8S solo realizar un trabajo de altnnivel t~cnico, ~inoqu8 al;mis-
mo tiempo ~~suelv(] las situaciones cbrrectamente V con rapidez para" asl evi-
tar .. brotes peligrosos.· ..

Las políticas de estos organismos responden a los intereses d8 los países
del centro, y son acogidas por 1~8 clas8s ~omin~~teslatinoomericanas, expli
cándo S8 as í [.=:1 por quó intoresa i nti tucional i zar y fo r t sl 2C8r- un .5orv ic Lo ::JCi
c í a l aco r da a c~sos intor3ses. '

En 1967 es aprobada la Lsy d8l~o18gio de T;~bBjBdora8 SccialBs, tste orga-
nismo, como todos los do su tipo, ha jugadu en la vida nacioral un papel gre _
mialista, dedic~ndose a las luchas por mayores r8ivindicacioil8s 18borales pa
r a s.u.s asnc Iudus, Si bien·hav, un iht¡:HBS por r equ l ar t::lcjer¡;:;icio de la pro
f8si~n,e5ta lucha S8 dus ar r-oLl a desvinculado de Laa ne ce s í ríade s y luchas ·de
los sectores popúlar8s V del pBis 8~ §snaral. Algunos d~ Sus mi8mb~os-han ,_-
int812tado darlé unc-ClrientElción diferent8, topando sin embargo, con'obst~cu-
los g~andes. Un gran s8ctor del Colegio S8 identifica con un Servicio So
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cial clásico y defienden Ll sist~m~ actu~l. En ciert~ medid2, el proceso de
rf38structur2ci'n ,1 LGeuc-l- .n 197::::', - Lju ir 1 s.'c .nt r u'í cc i .n:"'s;ijj::..ntr\1-
d l· . - ,, - ,~ ~l:-r' r "'l n'l él -T' 'cc;ur.nir_'1sici'ncs d., r;;lae grc-mlrJ,Vl.,núUSL sus .J'_'L.. •.••"'. t " .- - "'.- r-' r , -

",1" 1 - cambios comienzon G vislumbrarse, el futuro Esta en las58'. ~ ll._n gunos
nuevas gener2cion8s, formadas bojo postul~dos y objetivos profc5ion~18s dife
rentas.
En 1971 58 initié ~2~Q:la EscUbl~ y ~l Tr2D6jo ~oci~l uno 6poca nueva, pro-
ducto de varios años de crisis y d8 un enfrentamiento d2 las contradicciones
fúndCJmenta18s de la pr-cfas í.ún y d.:..lpcís. (*)

Prof8soresy estud í an tes S,2 abocan a un ouas t í nnar-Lo aer í o de los p~~nes de
8studio, d8 los fines y objetivos del Trabajo Social y de la fo~maclon d~ -
los 8studiant8s y de la 8structurd organizativa do la institucion educatlva.

Por prim8r~ V8Z s~ trabaja alrededor de uno r88structur2ción tot~l de la u-
nidad académica sin recurrir a l~ asesoría dE orgunismcs internociona~es. -
El estudiantado, como movimiento orgunizado y crítico, usuma un papel fund~
m8~tal en todo 8se primor período, el cual si bi8n venín gest6ndose desde -
1958, S8 consolidu definitivamento 8n 1972.
El producto d~ Las LLJS Jlirn~d:JsU<.-:Tr aba jo clu 1971 y 1972, U'-'1-;:Ccmisión -
de planc s d., estuuf 1, d8 le 0s::::ci~ci(m -de.;Es turl í crrtus y ..n qunur n.l, dLJ 13 -
comurü dao f o rrnaria por al urnno S , pr-nfesurs.s y eqr aaadus comprometidos con e1-
procLJso, as un nuevo plan d2 estudios y une político g8ncrol de rE2structu-
ración interno da lo Escuela acorde B 8S8 nuaV2 orientaci6n del Trabajo ~o-
ci21, le cual qUddaplDsmoda Bn L..l primdr Plan diJ Acción.· No obstont8 esos
esfuerzos, yo d2sd~ entonces se vislumbró que ni Ql plun de estudios ni 81-
plan de acción podían ser definitivos, pues si rQconocemos los principios -
d81~ dialsctico, 8StOS en rGGlidad ~uedan p18nt~cdos como punto da partida,
s fin de que on 1975 dispongamos y~ de un plan do estudios y una estructura
interna acordes o l~s h8c8sidad8s do nuestro país.
NOTA: Los hechos g8stcdos 01 inturior d~ l~ ~rof8si6n y du 18 Escue12, so-
bretodo en el en timo año , us t án siendo ariali.zarío s por 81 uquipo de ;:JanRo -
m6n. No los incluímos debido Q QU8:
1. Es ncc8s8rio dedicar un tiempo prudencial al on61isis objetivo de esus-

hechos y 12 prGmur~ con quu hemos t8nido qua entregar usfe trabojo·nos-
impide prescntorlo cumplcto;

2. El clima que p8rsistc.: o..n12 Escu[]12 d8 Trobojo ~ociul, sdd..:"Rodrigo Fo
c í c: , nc 8S en nuus t r-o cnncep t o el mes objetivo.' La prcv aLenc i.n de sc-=-
titudas infaniilos y pursDn~lizAntcs 2n 21gunos profcsor8s .~ estudian -
tes'impid~n en Gstos m~m8ntos Ll que porsonas qua pU8dcn 3nslizor ~1

(*) _Contribuye 2 ello iambí6n, las ideas provanient8s de Am[rica d.Jl 3ur -
sobre 1::;Hr.:..conceptu:!lizEJción;:del S.JfV icio .iuc í, '31. Un grupo de prof~
sores V 8studiantes cost8rric8ns8s qua asisti8ron 01 Tcrccr Somin3rio-
d2 ALAESS c~labrad~ 8n ~uito, Ecu3dor an 1971, tiBn~n la oportunidad -
de intBrccmbi"r inquiLtudss y·2x~¿rienci~s con otros compañeros loti -
noam¿ricanos, llGg:Jnuo u comprundur mujor las raíces dBl d~scontQnto -
_profasion~l y el c~mino quu dl:lbí~'sBguirsl:l~n Costo Rico: ~n~ trcns -
formación total cm le] ur-Icrrtuci ón dsL TF!bajo. So.ci::lly le; formación

.profasional. Ya dasda 1968, S8 ·g~stobcn R niv~l do 12 EscuelQ y algu-
n~s sectores del gramio,actitud8S de disc~nformidad ante lo pr§cticB-
que los troboj8doras sociales debían 8fGctuDr.
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proceso pesde fuera V con otras perspectivas, traten de colaborar con
criticas V alternativas que ayudan a que el proceso ~ nuestra Escuela
no se:estanque. Creamos eso si, que unp vez ese clim3 haya'd8sapare-
cido, podremos entonces nosotros presentar el resto d2 nU8stro trcb~-
jo.

El Servicio Social ~ 19 ~~~ cubierto por~l C.R.U.S.R.

~n el aAo de 1974 S8 efectu6 un estudio sobr8 la realidad del Servi.-
cio ~ociol on la zon2 cubieri~ ~or al Centro Regional de San Ram6n. -
En ella participaron estudiantes y profesorEs de la carrera, inv8sti-
g5no092 la prOblemática 8conómica y socio-política del áraa, así como
todo lo concerniento a la profGsión.

Expondremos a continunción algunas de las conclusiones m~s salisntcs-
encontradas un 01 estudio:
1. El 80% de las plazas 8xistentos est~n un el campo m6dico-~ocial,

8specialment~ en hospitales da 13 Caja Costarricers2 del Seguro-
Qocial y hospitales r~g~onales.

2. Los c2mpos da acci6n abiertcs hasta El momento, abarcan la~5rea&
m~dicu-social, 8ducaci6n suparicr y promoción social (IMAS y DI-
NADECo). LLama lo' at8nci6n 01 hucho de qua siendo la zono rural

.no S2 hayan abierto compos import2llt'"squo cortribuyen a dos;:¡rro-
llar los potenci~lidades de las comunidades c~mpasinas, tales'co
mo bl ITCo, MAG, sistoma de 8ducación primaria, secundaria V\v~
c3cional.

3. El 70% de los funcionarios que so encuentrGn dosompeñondo algún-
tipo de funci6n ~n el campo del Trabajo Social tien~ poca cop3cl
toción on 81 campo o ninguna. Dol Qtro 30%, solo dos son licen-
ciados. Ello es .Indí caco r de una urqent.e necus í derí de.:!capac í ta-
ci6n adacuods para toda este pobl~ci6n, ya que como enunci~r8mos
lUl:gc, no conoce ni siqui2ro le básico dt21 Servicio >ocial clás2:.
co, mucho menos lo que 8~ Trebojc Soci21. ASimismo, las funcio~
nos que desempeñan no corr~spondon a l¡ls ~ropias dul Servicio So
c í e l , '-

4. La poblacién dlJ f'uncí.unnr á.os cen poca o ni riqunu capac í t oc í ón da-
muestro en un 80% un intor8s por capacitorse adccuodomuntL y por
quo lo Escuel~ dG TrobGjo Sociol los comunique peri6dicamentIJ so
br e mutodolog iD, reolidad nac íuna l , pLan í.f Lcnc í ún , Lnvus t í.qac ióñ
etc .. Adem6s, ~uchos du ullcshan demustrado una rnistico en sus
trabajos poco común, y2 qU8~~Oando no tengan claro lo que es Tr2
bajo ~ocial y d8s8m~eñ8n funciones asistGncialas, dedic2D 9_SU ~ .
trebojo con las personas que solicit~n.sus sBr0icio~ ~6s del ti-
empo ~uc la instituci6n ast6 8n capncld2d dD rcconocorles 88unó-
micam8nte. Estu factor debu do ser uprovechodo positiv8mentB a-
fin de canalizar OS8 ~ompromiso por un comino quo si responda a-
las necesidades da los comp8sinns.

5. Los program~s dG las oficinas, servicios y doport2mentos·do Ser-
vicio Social presanton un conjunto d8doficiLnci8s: objJtivos-
mal planteados V poco concretos, funciones poco clc~as, ~tiliza-

!..



ción inadecuada de lo m8tcdülugí8 y poc~ innov~ción, dGsconucimi8n
to en muchos daso s dL; lo? prí.ncí.p ios upur+c Luno Las y post ulados bE
sicos d¿l Sorvicio Social, rGI profusionol poco concroto y en un -
100% raspondiendo El lGs expect2tiv8S do los s~ctores domin2ntes
(rol de mediador, catalizado u intugrador).

6 •., " Lossrrrvici"cTs étf-s'üt.iit.alLrlarí , dubun t r-ahajar ,con un mínimo d8 re-
cursos, siendo 81 m~s serio ~l de tr2nsport~, lo que ,dificulta ln-
buena marcho del trabajo.
Por otra part e ;:en t orías Las insti t uc rtinaa SEr-'tiímG'Un visión dí.>

t.or-ai.onadc d01. rol y las f'uncí onus d i.I Tr-:,b-;joSricí.a.l , por lo que~
8St2 uncuerrtr-o Lí rndtac Lnnc s sur-Las pnr a d8s~mp~ñ3rsL; dr, 5lc~Rrdo ,n_

los po stu l~dos.d8Ll'" r ócone.mt.un l á zuc í ún" (v.g. Hospital ct13 tJan -
7 Eiaméi'n v C.F\.UjS.R.).. lt'd:' l" . . 11 ,..__.,-• Para 81 tr~Da o en equlpc mu 1 lSClp lnarlO, en aque os casos Gn

que han hobido intuntoE, el T_~. h2 sido relegado 01 TIivel de ~2r~
profesional. Ello hac~ necesario por parta d0 lo carrore l~ dgfi-
nición de un proyocto o trEl.v8sríe I. cual se or-í ent e tonto a trabtij.§.
dores sociales Gsi como a otros 0rof8sion~lBs y t~cnicns sobr~ ~as
funciones da un T.S. y 81 trabajo multidisciplin~rio.·

8. Las funciones de los trabajadorBs socinl~s no son definidas por 6s
tos, sino ~or los niv2lus supuriores 8n los instituciones, general
menta ocupados por profosionales en otrLls disciplinCJs. t.llo 8S iñ
dicador de uno dominación int8rn~ dentro de la institución mismQ.=
Adem~s, en un 95%, los trabajadores sociales dobon d8sempeAar fun-
cionos para-prof2sionCJles.

9. Las tareas o 3cciGnos quo S8 rccliz2n son 8n todos los cosos o a ~
sist2ncicles o promocionales o ambos, pero no contLmplon toroCJs de
conciontización, organización y capacit8ci6n soci81.
D~ todo lo anterior se dBspr0ndo la urg~ncio poro que lo Carrera i
niciE 3 la mayor br8vedad posible una política do acarcJmiento coñ
las institucionos de la zona con 01 fin de prestar servicios do a-
sesoría y apoyo y otra do c2pocitrción en corraras cortos. Asimis
mo, deb¿ en el tr,Jnscurso de est e LAo, Ln í ci ar por lo meno s una
jornada d8 ostudio y r~flexi6n con todos aquollos funcion~rios un-
trabajo social del §ru3 C8n 81 fin d~ obtener un mayor conocimien-
to de l~ problem6ticD prof~6ionDl, un 3curccmiento entre funcion~-
rios y entre ell08 y lo C3rrera, conocer m6s dctenidGmente sus con
copc í onus sob re el t robo jo c;U8 r-culí zc Lo Escu81~ y la definici6n=
de políticas que uborquen 12 acción de lo Carrera con los respBcti
vos servicios de Servicio Suci21 en lAS instituciones. -
Por otra par t , , Sd ho conceb íuo le: pus í.b í.Lí.dcrí dL..: qua ust e tipo de
trabajo conjunto puedo generE'r une: orgeni'zación f'uerta y c::stablc-
del gremio en San Ramón y su zonD de influencia, no con fines gre-
mielistas sino con fines orientados hacia los sectores populares.
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4. té- Camfa de TrabaJE.>-Socla-lj'del Centro RegHmal Universitaric> de San Ramón
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.. -';4.1 Quées"la tarreraCiéÍTrab'ajo Soó-í.a L en San Ram6n

La Carrera de Trabajo Social en San Ramón es la unidad académica encargada de pres
t'ia'r:dap~cit'ficiórF,:pf.of"ést(maT'y::tecnlc'á ~ difElretJt'es L'am~sdel Trabajo Soc Laf ; Cu-
bre el área comprendida por los cantones de San Ramón, Palmares, Alfaro Ruiz" Na -
ranjo, Grecia, Esparza y San Carlos. (Ver mapa adjunto)

: -. ;: ':' o, o r r:
_ r o \ oí. l. \' ,

Fuecread.:i:como indtcamos' anterforrnetYté, ehL1973' como unidad descentt-aU'zada de la
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de fo!
mar trabajadores sociales aptos para enfrentar cientifica y criticamente la probl~
in6tlca de lla'z~ona. :0 j o;.

'.; r '-, o, .•.

En la act-u~:lidadc, 'la' Ca-rrera entrega ei titulo de Bachiller en Trabajo: Sooial, én-
contrándose entre sus planes inmediatos la estructuraci6n de un plan de Licenciat~
'ta ~ 'otro 'de' carreras corl-as (ést'ese iniciará posiblemente a fInales de 1975 con
'la'5 cia'rr:era's'; de" pz-omot.or 's'6biál: y de promotor ';0 ~educiad:or-en. sa lud). TodOS' estos
programas han nacido a la luz de las necesidades que arroja el conocim1ento 'Clent,!
fico de la zona, asi como los problemas de capaeitaci6n de personal de Trabajo So-
c'ia i' más comunes. . - - ." --

5. Qué tipo de profesional debe formar la Carrera
i

Se ha enc ont rado que enel área de i'nfluen<t.1a :del" Centro Regional; la mayoría de las
personas ~ue desempeñan funciones de trab~jador social cuentan con una formación
i'riJ,fedUada; ~deTí1á¡f dé r'h:J~bÓritar cátr:'una 'vis'ión claraue cuáles son los objetivos, -
postulados, métodos, técnicas y el rol profesional del trabajador social co~t~rri -
'é€nse. '", L ',J'''; , :.,:, '.'

vi
• ~ 00 o , o

Por otra parte, en nuestro pa fs como aación dominada y dependiente, son sus zonas
lur~lés"las 'que 'más Sie n'te n las donseduencfas del aubdes ar-r'oLl o,

o:: ' ~ O( o'· :. .-

Ler da~et'a trata de conjugar esos dos :factores, esf'Jrzándosepor contribuirá la -
construcci6n de una universidad ligada a los intereses sociales y pol:!ti~'os 'de los
sectores populares, con el fi~ de entregar a éstos elemen~os útiles para la ,trans-
formación de su realidad, Este prop6sito implica entor.ces:,· la formacf.dri de un pro-
fes10n~1 y técnico altamente preparado y capaz de responder efectiva y critlcamen
-te a :ese comp.róm1sD, sin orientarse' hao fa "Lnt.er-eaes lucrativos, individu~ if~~S';
"pt6fesiona lizantes, ~ 'través deun!llnserci6n perma'neáte en la probllllmát1ca ~
o:~.:: ,_, 0;0 • o "o " o

t '

r ,I ':.0
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En este sentido, la Carrera está en la'ob1igación de ir creando progresivamente
las condiciones necesnrí.as para .que los ee tud í.ant.ee desarrollen a1 m~x~rpolas c~
ract'e'r:r-st;lCas~'.~~íc~'s'eJdgiaa-s'Iia-Fa:"-éT"de-i~rempeño-'del' Tt'abálo~s6c Ün'j"':detal 'tor-'
ma que al final de su caI'r,~r(¡lse; encuerrtr-e en, p?pacidad <;le,convivir y.crear un -
sistema de organización 'cooperat'lva y s~Yi'dari'a: -

:- ~.-,e .'", ,", r
" f

, .:.... ·~f ,.. •• , - - . ,:,,~' : .' :.

capacidad para compr-ometer-sé , idéhti(ici..a;r~(e·, e'empat'!I;lI~) y de' sentir se'nslbill
,dad por; .aque~los grupos con los que traba ja, en, g~l1era1, con los; se,ctore:s.P9PU~~.

í :.:'
. J . - ·1·~' e-

tener iniciativa y ser res'ponsable para asumir las
exige~ el quehacer progesional, en t~rminos de buscar
res p.o-pulares,sp,luciones a. sus pnobl.emas en una Lfnea

. '. . ,_ . . .• " l. ,

, •.. ~..
tareas y obHgaclo~~~,JqU~_'~

. !.: . .", f. .•: ";"
conju"tamente con los sect2
51e,~rans.formac16n;

\," -.; < r~....

'- ser :CapaZ de trasmitJ,r a 10,5
ricos, metodológic,os y técnicos

, latransformaci6n .de la misma;
~..,: . ," [ .. ~.l' ::. . ,

" ,
," . "'. ,. " .,

grupos. o.on los cuales trabaje,. conoo ímí eritos ,te6-
útiles' par~ la compr.ensión de su' prOblemática y -~ '. " ,', "~ ..~-, .....

'- tener capacici~((~ara la 'ob~~~~~'16~ crítica, análisis y síntesis de los probl~
mas que se le presenten;

"~ ..-,' '.. .' .. '.'. ~ (

ser una persona clara de idEáúrj" tm:rtuyéric:tt:lse'err'-el-'fo--el- aspectu-tdeolúgfco, en
térml,lJP~,q.~ ser consecuente ..,entre lo~ue pos buLa y La acci6n que des,arrolla;

•. ' ~.' ". .', c' • • . i..'ger .una persona conmadure{,é;~,oc,1.onal, segur') de sí mismo, agresiv'Jy creativoj
• - . • ~ ..:.... .' ¡ •

¡ -.é- estarc~pacit~do: para'apiical~~i~lt'och~: e i~strurri~ntos necesarios pe ra el Tra?aJo
Social y para desarrollar los programas y planes que se propone.

'in síntesis ,debe "eátar capacÜ;do par-a o~ientar stihace~r'prófesional hao í.a lo.s.....-;.:
sectores popu Lar-aa para que estos puedan superar las condiciones dé exp LotaoLén -
en que ,viven, medLant;s la toma de conciencia de su situación y de su pape l, ,histó..:r
rico.

,,'

," ". .- . ~ . . .~. • . ., " ", " • r-Ó: ; L.'.[; \ -:::.. :. 'I
.-La a.cd,ón de .La sede qe8an'Ra'món se'b.poya en un cOnjunto de principios básJ.cos .:
\'que'c5n~órm~ti el marco J~'~ft:#ticturai de¡.éla 'Carrera, cons:tituyéndo;e ;n ,post~_l~dp~-

~ .'~:-¡;-.; ·',¡pc.: r , ~'. . ,-;:. j ....•.t- •.,.¡~-,..- _' .~:,- L·,,~r ::--1-; .••.. , . . -Ó:, .' ..•... ~.-.l :!:"~.
orienta'd6res de TÍ'! formaciÓn'y 'acéi-5nsoc:l.~l que se desarrollci a tra'vés de la mi'§.
ma. Estos principios generales tienen por m~rco de referencia el materialismo hi~
t6rico y más concretamente la teoría de la dependencia, y como marco te6rico, to-
da la línea de la "reconceptualizaci6n" del 'í'rabajo Social. A través de es os pri!l



..... . .. ,; ..
.; ::.... -. "....~.:.- ... ".

~'li:rBstruC!tura di3'clá .Cér.r.e-rat.ly"itEf:1Su~JY11'l'h de ,tis.'tud1:'Js se'"conformanapartir, de un
'conGc:1mienilo'ci:'efntfficb: de 'las "ne'aesidade'S'. 'que' arroja laLprob'liamát1dá de',la z ona;
iia~,"1nf'luenc1a 'del Centro Regional de San Ramón, contenlI:flrá-hdosEf¡:en~6'110 t'ambi.:é'nr:~
nl8ídel'I'J1!8bajo JS.ocia::rrani91581'l:tr.i3iÉF.,''f"'' e'o ¡,-, "," ": ; -" : ".!j) ,..' ':.'::: L ,:1 :O',;,

6.1 Objetivos del Trabajo Social

6.1.1 concientización.- Es el proceso mediante el cual las personas al
cansan a elevar su nivel 'de conodenoda respecto a' la'situabiQn,l\joo~ret.a en :'que 'se

~1iaJaah;.'Y rsir J1.nte~et.lro1:6ri <5l:$'je':tava:;¡ :tl'eS:ctúbzilsndo i13US \fe.Í'tlatl:etosl,:,,:rrité:rés€ks:~(fbtno
grupd .soo 1'8l' ,y:c:llase-sdn:1art',l :para ';f1na:1mebte~:tradli~ ir El n ácoi one~ "dl&hdt3 :1:@iE1re:~
ses.

;6.,l.2-"organ'1z8cd.Ón:.- ':·Los pr.oce§dl3"'dEr"'C-'bnc~ént,i'Zá~6n:y :,ói'-gariíiab1ón d~
ben de';-es.{ta!r:ór1entadoshaic'ia :'los :grupos s,oc1a1'ssJ con. l~<{!uales~·t¡i.aba'JáeF%i'a~
jador social. '>:l:~'."',~.<.. :-f.": ,.. I ";~"'j-'~-:- ,...•:.1:.:. lJ···';¡·-' ~~: \

Pretende desarrollar instancias de particiPa(:f1ór1,)mcW~11I1zaoiión -~ ,'ge:'frtLfón-sis-temá-
ticas y efectivas orientadas hacia el alcance de metas concretas referidas a los
~se:s"dif ,urJ:,grúpo"'-so1l1a,l',oot'erm1nadt:f..!,Estáf'i:¡co.-l6h:del:5egiÍzialr a'lrtide<Ídr' a~- lds
-interese s ób~et1 V,os de 'b lcise'~ 't'bnfándose como''purifo dEf' ,pa:ttt1:da Hf<s'!:tJEI(f1~'n '€ spe'é!
i'i:ca ttUe~-o.dupan·en-jla,'e~truct.ura;' económica aélasoCled:acP.,~ --:-,,¡>;'~ • ,'-'e '::'L

'" 6,; l'.:}<,aapRaitaci16-n' sOuial. ...•::;'P.r.et'ende"qw ll!bs"l-hdi~i{luo& y.: rá"s~'or'/:ta'hl'ia:'"
ciones de base se preparen para actuar concretamente" eri::q;a', t'ransf:otofrfáci6h"':de'su;'s.!
tuaci6n. A través de él, deberén equiparse de instrumentos que les permitan ~ecu -
rrir a los !n€'¡:ribs.C);eorróTeft0s:"tl!trfges'~l.t6nt'p'bilftlc·á' qiie'fa'c"!:1lt'en)c'l!a>retllfútbi6rrde a2-
ciones acordes a sus intereses sociales y políticos.
#
El respeto a los principios de libertad de cátedra y pluralismo ideo16gico exigen

,8 profesores y,estudlán..t-,es de, la Ca'rre'1'8 un re,spéto,mutubp:or Ta'~p'ósié:HSh-iiaé-dlif
gica de cada uno. Sin embargo.,« hay .un €stírmr'Lo' 'pe:rmahéflt'e para"1á'Qéflnlcfón' :
ideo16gica clara de cada persona, no sólo en un nivel teórico sino fundamentalmen
~e, en'·la-:'práctlca. Ell.o: iínpl1C!áLal mi~mtf-ttetriPo /)I.:á2-':é:Xigencla pait:at'o'd'os<'1:os~p.r2
fesO.res para ,que- sea cual ,sea-su pbS;1é1oh,: éstos':- presé:nte::W afH.ls: a:iiliTi?lOs~t'Óa¿s;"
las,C:0r1?ie:ntes de pensemí.ent.o que ror-Lent.ansu 'disccipii-na~ ;,;;::>"',5

TodQSr1.9s ,90n'ttm!:dosj de .Los' programas de~,las áreas de: ebritenid'(;) s1h!éxc€~ción, de
be~l'§?~,:rr;c'€)\'lse,euentesc.bn:,l.os obje.t1:vos~ue, S€ póSt'ula:~'la':Carrerk y por ende , con
su orientación. ' ." ';':- ''[ ',;. , -:" ','1.-

" .. "'Í .,. :.. :., ~:... -' J. ,
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Si bien .consideramos qu-eEr:x:iste una difJ::lJ'enc1a'.entrí3lo-qUe .·oonstj;tuye .la prá.:o~1ca
del Trabajo Social y la práctica política, al mismo tiempo observamos algunos pun-
t-osde~e-la'ci6n -coO'ñuestra pro-f'~s-1ón y otras :disciplines,~· ·El·hechode qqefconS~.9-§.
remos una dif-e'rencia entre' ambas'·práctica, en ningún momento 'illlpltca ~uen~u~mos
la. ne:cesidady responsaBi·Udad·delos· trabajadol1e¡;¡ ~~xl'iaLes '-<:lemil,.itap. :erLP~~t·:,..
dos políticos, ya que e 110 es necesaria para re.a lizar algunas :acciol?es que se van
limitadas dentro de la práctica del Trabajo Social.

6.2 Objeto del Tra~ajo Social
.. ' '.. :;". ~.':", \-: ".. - .~.
-El QPJ~to qel,-·U,lraltaJoSqc·:1;al son las c-Lases ~p(}Pul·aré-s;-~la-s\qu€,en-~a !estructu~a·
eQ-.OnólIl.ic9~Q-l:~t:f.ca-:prop:ia·d.~,\ma,l'3oct~4ad cag1tEtU,st-a depenq,ie,n¡te, 'S:qfrEin,de expl,2
-tac,i~n¡.;E~"ttlc Lase ldeJa -de ·:s..ft~,o-onsiq,e:r~gaQ®lo8,-histqrt'c:~a, ¡a:1;sla?ayabstr~e:-::
ta para convertise en sujetos de transformación social.

_.!;.a . r~.lac~1ón-su je,t O" oltj-et;o- pQr :otrapart~,~ ..S@, daenl.~;_'.g!!~:~~1c~ ..:~.ocial,. ~a que el
-'OOWre.es: pr:od,uctod~ ésta y, a trq\T~~, de ;cell..a:<:; se- QbJe;:M.vacomo -pnoduct-or- que es.«
y se subjetiva a través de la producción. L ,P.[,

(. ~< •.•• ..,. ••• , •• r.·... :'.~:~;: -'-:';.!... <" ',';~' r •••· ..•.. -:-~ ",

::/ :,:6·~~;·i~.~~~~~p63;1t.os-,)p"aLra''J:laGarre;~a..::.,(def;h~:f"qospara~e:l~o de. 1974)
;',- '¡',"

" .:.. ~,.... ..;. '"

. . ~)1: .j"

El: tJ;'abcajador·soo:ia:l¿ de~sel" '\l-n ~profes~ona'~lQffiapltt'(dcr para -des empeñar-se ;.c1-ent-í
tit<?:.él.y.;t¡é,cn1oamen~e.s~gú-nlas d:f,~t'Sl:ls:ramas4~1'TrabajoSocia l.;rAdemás, será .uns
persona identificada o en 'la ,;probl~átioa·;jdEl·los s&Q:to~e~ populare~;~ficie~te ~'(In
la realización de tareas de transformación orientadas hacia la concientizaci6n ,

. "()'J?~zpción y capac.l~é!ci:ón socl.íN., respet,uoso'c~E3;.._~u_11?.1:~~,pr?f~s}oria.ls con una
:::-P~RmaJ1en;teLJl,c~1tu~,oi:1:-entff1ca.>;c.::- ''',,':''.,' _, .': .. , ""

.,"t •..'

6.4.1 Propósito general

Contri:buir e:·La, f~rmación p1":ofesi-onaJqe trab.ajad-ores socia les provenientes de la
zona, 'de Anf,luencia del centro-Regionat;Ae San,¡i,amón. '

. ,
",

Cabe destacar que dicho p:rópóSit.o gene ra 1 s-e defint-:S:a 1; iO'io.10 ~~~:i.1._~~,·:?~;:r~ta'1r~
.zón por la cual no, se. incluyen otr~:p~opósitoB, gene r-aLes , ·Se consideró en esa ..;
oportunidad que ello no podía hace r-se hasta tanto no se dispuslerade. un: conoci-
miento. rw3S amplio y ,científico de ,la zona y de una experiencia w.aY'O'.t'en cuanto a
~.osmétodospedag6g190s y su aplicación ,en gr\lPosde estudiantes con caracterís-
ticas diferentes a las de a~ue11os provenientes del Valle central. ..
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.Óc: j 1,- _ o." ;

_ :,~.; .,' ...; i:r- '1.. v.' \' ¡

6.4.2 Propósitos específicos .', _;:-. .: " •••• 1

~'':'' :..:"! \:¡'". ¡.~ ~.

'\ G~4.2.1: In ic iar ve l conodriliel1tdde l-bs car ac ter ls t icas soc iopo l],
, I~ ticasrletonómi~as'~c~'t6~ares de la zona; sus necesida-

r : des y re;cursó's','a Hnde a~Ó'r.tar algunos elementos para-
un d l eqnó s t l.có ve s t r'Ilc tur e li cíe la región.

:;:' .

6~4:2.2 .Inleh"¡' la definiéión:C:f¿!I"papel'qde"le corresponde al
";;C' r,'abajador'Setral'ene'lprQc¿so de desarrollo de la re

-9i61\. ,->" ?:".

",,~! l.,.

;6.4.2.3 Def¡nj'tcJos'eleriíénto$'~!básrc¿s de .un'plan;:pa,,~ capacitar-
trab&ja'dores"50Ci al-es qLie':-puedancorltr'i buir al desarrollo
de 'la teg'rón ''1 dél PéHs.'

~ .' ¡ '; - :.:
~. ,

6.4."2.4 es t'ablecer' ros objet l vos , con ten idos 'pr oqr emát icos , métQ.
dos educativos y recursos en general. necesej Ips para re1!
I.iiar,'€l'pfarf •. .' ; -,' .,..,';' ') "~'o, l' .,,'.!.. .•..

• '1",

,,¡ t"'. '(;..}

Durante el transcurso de es ,e año, todos los e s fue r zos ¡'lc~n'sido encaminados -
hacia el logro de todos estos propósitos, lo cual en un alto grado ha sido al
canzeso, Todo+ese t r abaj ovb a-dedo las"indi;catiot1~_s sobre cu á l+deb ie r a ser la

, e s truc tur a de l PI"6l1:"de t.st'udi 05",' a:' fÚ! de que e'st'é\ con t r i buya rea I y efect i v~
",P.1t?ntea -Ia.,f,ormaciólll! de trabafadores') soci ares . .qtJe puedan aportar al de s ar r o-

;:".'.' L1Q eje ,1a zOfla; y de C6sta R i·€:a~ . ·'L .: \, -1, : ! ; ,:, ;. - :

: .:"': '. ; .", :.; '/ ~.i ~'.~.f , .. ¡:; ~í" 1

' ..6.5 Fi nes de I~:r Carrera.
" "-1

:!.'-" :\

p.S,.-I. Formar pr'ofes lona le s dé aJi-to e l ént If l co y tétri{co qúe'participen
junto con ~9;t,ros pr ofe s iónalés:'y con 'El l'pueb lo el' el estud io y sup~
ración de Tas contradicciones de la sociedad costarricense •

.:.,~ : ','1 • . ~::; ~. • • v., ••

"' ... ::" ,": ,

•..;'1,.' ,. 6.5.2 Formar profes ionale s vcon al to ni ve r'dé cene ienc ia y esp ír i tu crí-
r - _ .

ticos y conocimi.ent6,óbj'etivbde:-Iarealidad para servir a los ir!.
tereses de los sectores populares y en especial ,a lo~ de los camp~

t ". '.; s lnos , ~.' "'-;'-',.: ..,,'... :

;!.' . " :'.:.;.. ,''-'r-

.,::;6.5.3 .Bu scar urra anavor per ti cl'pec léri de fá":Escueda corno un todo y de los
estudiantes y profesores en particular,en los procesoa tendientes

" i;:i; ' .. ','; . a formar. urraconc.l encie' crI ti!ca en torlioa,\lt6s:~rob l'ei11~~de' sub -
desar-r.o llo. y .le dependenc ia!,a remover losTac'tor e s pr-oductores -
del hambre, la miseria, la ignorancia y la explotación de nuestro-
pue b 'o. : 1 i » " ,", !.;

".,,6.6
~ . ~ .J' • '. '-.

Obj e-t ivos<ge-nerales'> ; r: _ ....

:" ; .;'f':, 1,'_
r- I :'3'! ~:'...~ .~. " , . '.'

6'.6.J . COI"l-tdbu ir ia., e.lever en un mayor ~9r-adoFaconc j MNtCr~í soc l a l y el
J'- " ... , .

,cQmpromiso,de e s tud l ant e s yprofésores, par-a que "asuman con deci
sión y ética, los retos que la práctica profesional les plantea.

.,'

6.6.2 Fomentar el cambio de actitudes individualistas por un espíritu y
organización basados en los principios de la solidaridad cooperatl
va, la responsabi lidad y la cr~atividad, a fin de contribuir a la-
formación integral y humana de quienes participan en el proceso
total de la Escuela, mediante el desarrollo de actitudes adecuadas
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para la convivencia y transformación social.
necesario superar:

En este sent ido, es

6.6.2~1 "La conc~pcJón tradicional de la ensefianza en que el alu~
noes objeto pasivo y receptivo, desarrollando los medios
par.e que se transforme en sujeto creador de su propio pr2.
ce so- de apr end izaj e.'

6.6.2~2 La dicotomía entre la formación teórica y pr5ctica para -
lograr una formación integral adecuada a las necesidades-
objetivas del oaís y de la región.

.•. .);.1

6.6.3 ..Formar en los estudiantes y pers,?nál docen te conciencia crítica y-
objetiva a partir del conocimiento y análisis de realidades concrg
tas que les pe~m~ta inserta~~e y aprehender científica e integral-
mente la problemática nacional, a fin de estar en capacidad de re~
.l l z.ar acclone si.tend ien.te s va la transformación 'social.

, • ; '.:' <. :.' - ,

; .. '

'. ~. ' .' •• J \ _

6.6.4
• • l' •

':. l" .,"

lnriquecer
través de 1
pu 1ares.

el proceso de conocimiento. y pedagogía de la l::scuela a
diálogo permanente y creativo junto con los sectores P2.

.;'-.. -

6.6.S Preparar a toda la comunidad' de la Escue l a para que élentro_del ém-
bito del Trabajo Social, colaboren a forjar un régimen soc'la l jus-
to con veu tén t l ce per t lc ipec lónde l pueblo, ayudándoles adesarro-
llar la habi lidad en la creación y uti lización de instrumentos que
les permita intervenir efectivamente en la transformación de la
soc i edad.

6.6.6 Promover el trabajo cooperativo entre los participantes del proce-
-so pedagógico; de conocimiento y de servicio.

6.Gj'O:iContribui'ra que los obj e t í vos estab lec i dos en el Lstatuto Orgán i-
co de la Universidad de Costa Rica que pretenden ligar la Univer sj :
dad al pueblo, se hagan r~a:l·i~ad., '
. ,!> :-J .' ,~ ~

> ,; l"" ,

6.6.8 Colaborar arduamente en la pr omoc i ón y el f~rtalecimiento de las -
organizaciones de base, a fin de que éstas se constituyan en verda
der as gestoras de los int er e se s de los sec t or es popu 1ares.

6.6.9 Promover y participar en proyectos concretos que respondan a las -
neces idad e s .obj et i vas de los sectores popu Iares.

-6.7 Objet i vos especí f i cos

Con estos objetivos se pretende que el e s tud tan te desarrolle el corioc lmt eq
to, las actitudes, habi lidades y capocir',:)·'.:;s necesarias· para el ejercicio
del Trabajo Social, es Iml smo+corno para que preste servicios 'tecnicos y

,promocionaJes ,a Io.s.grupós·con. ,los cuajes debe trabajar.
.: !;

'): ,.::.'

': .. <.,

- I , • \' ' .: ¡

.:

~.. '

.,' ·i·-
.:.J ' •• 1

. . ,= ~ : "-



-,
" ,

.:::; '} ~
:~:. ¡

~'. :

I ,!

-27-
6.7.1 Objetivos de conocimiento

-,' '

6.1~1.I' QJe el e s tudl an te desarrolle el, conoc lml ento. de, las si-
gui'entes ár'eas :
. ~ .. .' : : :' . - .-

' ......

a-realidad f I'sl c a, biof6g.i~a:,y 'I')!J mé na de Costa, Rica en
m~rcádo ,en~i, ~,~,~,f,~xtc¡"La~in,oame:ic9.no y mundj e l,

, '

• :j.

'b- 're él ¡' idad de I Trabajo Sccial

c- Metodolog'ía delTr,~bajo Social ~\~,o:qCe-ptu~re instru-
",; , rnen't al }, ~

d- llementos de la Ciencia Social nece sar l os para el
Tr abaj o Soc i al.

, "

6.7.2 Objetivos de proceso pedagógico

6.7.2.1
'1 : \ c. ' ,-' I ¡ ¡'-:,.~

Que el estud i ante desarro l l e ac t] tude s ne ces ar l as para-
el ejercicio del Trabajo Soc¡,.9,1~0f110:., a)",r(il~Ponsabi 1.!..
dad, b ) creatividad, e) critíclcfád~d)auténtiCidad: -

,e) dJ~logo y reflexión"f)_ac~¡tud~c)~nt(f¡ca •
. ' .-; '.' ..:_ ~'. . \ .;L'~' ~: ' : ~,.~ .' I t ¡. • .'."'" '.. t.. ./

Que e¡';ést~dr~rhe d~s¿rf2/n~;h'~brlidad.R~d':,: .."

a- la observación,
b- 1a cornprens ión' .,' , ...:

y la i nterpretac i ón de los. fenómenos so~ija les
el trabaje' en equ l po . . ,. _,

e-~pli~ar los conceptos e instrumentos ,propios del
Trabajo Soc la L'que permitan: la.p~,r'tf~jp~ción críti-
ca del Tr abéj edor Social en la t r ansformec i ón de la-
realidad ex is'ténte , ."

• ''-'0, I . • .

."'-. .; "

.""). f-' l'

l' 6.7.2.3 Que el e~tudiante:désarr¿;ll~ c~pacidad pa,r~:

a- Ia toma de deci si one s
b- lain,tegración ,de ,conocimientos

dad2cbn;ctet'a •.. ,. .
c- análísis científico.

~~l' ;;:', 'r 1 •.••-!" .

'l. ;

teóricos ,a una real.!..

:w:

6.7.3.1 Oue el e s tud iant e participe y,colabore críticamente en-
t ar e'as concr e t es que tiendan al de.sar r-o l lo transformador
de ins't l'tucl one.s', dJmuni'dades y del país en general (in-
duye,¡'d6i'ef crrusR't

. .~ .'~.. :

6.7.3.2 Que el estudiante colabore con los sectores populares me
. 'diante'l'aej.,tréga'de'ih'strumentos'que'srrvan al logro de
'la nicíviiizaci~n. or qan izec l ón ycapa¿=i'tación de los mis-
- rt10S~

,,'. '. '" .( ','
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7. Estructura organiza.tiva

La Escue la es bastante j cven, razón por la cual no cuen ta con una e struc tur a o!:.
ganizativa compleja. Al mismo tiempo, ha·existido la preocupación por evitar -
el desarrollo de estructuras demasiado complicadas. [110 podría obstacuiizar -
la participación, organización y toma de decisiones democráticas de los miem .-
bros de la unidad académica, además de que en un futuro ello puede entrabar el-
proceso para que los campesinos con los cuajes trabaja la Escuela, tengan tam -
bien una participación y decislón dentro de ella.

,.. ~..

En la actualidaé, muchas de las decisiones .se toman a nivel de los talleres y-
otras a nivel de Asamblea General. Po~ríamos decir que se dispone de:

a- un coordinador de la carrera;.' ¿ . .

b- cuerpo de profesores;

c- estudiantes, los que son representados por su directiva o por los represe~
tantes de taller.

8. 'Est~uctura curricular
¡ •

La ~structura curri¿ular tiene que verse en función de las diversas carreras
que imparte o '{a a impartir la ~scuela, ya que las cerac terist icas varían de -
una a o tra.

8.1. Características del plan de estudios.

Dado que en San Ramón exi sten mejores condiciones para implementar planes-
y programas nuevos que en San José , la Lscue la de Trabajo Social contempló
a di cho Centro como uno de los lugares -en donde podría desarrollar sus pr2.
qr ernas más flexiLlemente a.través de una inserción directa en la prob lerná-
tlcariec ion al , Por esta razón se ha que rido que el plan de estudios reuna
una serie de car ec ter lst icas fundamentales para la formación de profe s iong
les.y técnicos en Trabajo Social. Asimismo, deber é.Tnd icer y orientar 105-
nue~o$ cambios a fin de contar con ~na clara visión de lo que debe ser el
plan definitivo de la Carrera.

Las car~cteríst¡cas principales que éste-debe reunir, son las siguientes:

a- flexibi I¡dad. Es primordial q~e permita operar en él cambios según 10
exijan las condiciones del mismo sin necesidad deestar..recurriendo
constantemente a trámites aéministrativos.

b- di námi co , Debe ser un plan que permi ta tanto a estuc!iantes como a pr2.
fesores, adecuarse fáci lmente a las exigencias de las problemáticas
concretas en donde se halle~rabajando. Y para que pueda ser dinámi-
co, tiene que ser simuitáneamente flexible.

La estructura'universitaria es a lt ernen te rígida, lo que se refleja en-
los plqnes 'de estudio de las diversas unidades académicas. A nivel de
la Escue la de Trabajo Social se ha e stado en la búsqueda de un modelo-
que rompa con todo esto, en el cual la realidad sea considerada como -
una, dinámica histórica.

c- Global. Apoyándose en lo anterior, 81 programa deLe enfocar la reali-
dad como una totalidad. y no fragmentariamentc. I:.IJoexige eliminar-
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aquellas fragamentaciones comunes a los planes de e studi os , tales co
mo la divisi6n por materias.

En estrecho contacto con la problemáti:ca nacional y regional. ls de-
fundamental importanc i a que la cur r icu la no se apoye en abstracc io
nismos., ,...'.'....1 ..•.. •• ". ," __ 5' ..-, .", . _ ....

.....:"-:-'"'SI'sepretenclefhcUl~at un compr omlso 'con ::l~'~~'sec,t~res,p~p~~~~~s,esa
formec lónvtendr á que darse en E:strecho'contactocon e llos, El progr.§!
ma SE apoyará entonces en lineamientos generales, con el fin de que -
sus conten idos puedan ser adecuados a 1as nece s idades reg iona les y 12
cales en donde se implemente.

d-

Por otra parte, su contenido versará en todo aquello de necesidad para
lograr un 'adecuado conoc imien to , interpretación y t rans forrnacién de -
la realidad. lo anterior ex iqe i la eliminación de todos aquellos con-
tenidos innecesarios o cqya orientación conf)ictGacon la del Traba-
jo Social. Siempre se ha cons lder edo de vital lrnportancie para el -
unl ver s it ar lo y en eSte caso para el estudiante de Trabajo Social, la
adquisición de una amplia cultura qener a l., No obstante ese -i n-teré s ;>

+os proqr amas+de la Universidad se encuentran recargpdos innecesaria-
"ri1€ntedé materias con lo que cons t ltuvéndo se esa formación en instr!:!..

mento 'de a l_ie,naci,óny de formaci ón de l un ivers ltarI o.

,':8.2 La metodología' péda~Ógic~ :':el TALLER

.. !

.~.

'la estructuracurri cular de: (á
vés del método deTAllE'R.' ,-

Lscue la se¡mpl'e~nta pr inc i.pelrnente- a tra-
• ' , 0'0·

Aparece como la instancia teórico~práctica que viene él satisfacer nuestra-
búsqueda de una metodología pedagógica acorde con nuestra realidad, y como
manera de dar respuesta en forma dinámica y eficiente a las necesidades de
los sectores a los cuales dirigimos nuestra acción.

A través de la carrera, el estudiante y el docente
progresiva de aproximación e' inserción graduales a
a realizar una "práctica socialll que entregue los
ra transformarla en una práctica científica.

viven una experiencia-
su realidad, con miras-
elementos necesarios p.§!

El taller es el eje orientador de toda la actividad de la carrera de Trab.§!
jo Social y sirve como elemento articulador de todos los niveles organiza-
tivos y docentes, además de constituirse en un instrumento úti 1 para la li
gazón del Trabajo Social con el resto de las ciencias sociales. Pretende~
integrar sistemática y objetivamente en un proceso continuo y permanente,-
las actividades teórico-prácticas y los servicios a los sectores populares.
Como instrumento úti 1 para la sistematización periódica y permanente de
las tareas teórico-prácticas, posibilita el conocer e interpretar problem~
ticas concretas en función de una tot~l¡dad (lo general).

El hi lo conductor del taller es la Práctica; sin embargo, no se circunscri
be a ésta, sino que abarca toda la curricuta de la tscuela, No es un ins-
trumento de treba] o sino una metodología pedagógica .n,...cl icn te la cual es -
factible abordar la realidad para la superación de un conjunto de contra-
dicciones.



'éstudiante-settores p6pula~es;
acción espo~t~rie~-a~tión ¿ientifica;
universo institucional - universo sectores populares.

..-30-

Tiene tres instanc¡~s,para ,la acc¡~n;
. . '. I

a- pedagóg i ca;
b- integración t€oria-pr~ct¡ca;
c- servicio a los sectores popul~res.

Tanto el estudiante como el docente deben a través de tod~ ~l proceso enfren
tar y superar en mayor o menor grado un conjunto de contradicciones surgidas
de la'pr~ctica pfofesional. Usual~ente.se h~n distinguido tres de ellas:

No-obstante, 'hemos encontrado dos con t r ad ¡c Ione s más" queicomo parte de ese
proéeso,surgen en.el transcurso del mismo:

..;'; ". ,- 'a-
b-

edúcac j ón tr ad ic iona J '~educac ión tr ansfor mador a;
universo Escue l adeTr abaj o S6c i a 1~ un l.ver so, de 1 profes ional •

.' • . • ,o", , '. ;:". : .: •

;'.

En término de i su oper ac ion al l z ac i ón , además de todo 10 en ter ior , el taller-
'necesitaamp~rarse en un conjunto de objetivos e instrumentos, especificados

para cada nivel, 'concomitantescon las funciones que en la pr ác t l ca realiza-
rá el .2studiant'e.; Lbs contenidos dejan de ser aislados, rígidos y cons l der g
dos como "rnater i as!' o "cursos", para confirmar áreas de cont en ido , dln árni c as ,
flexibles y criticas. La pr~ct¡ca es la columna vertebral, ¡ncorpor~nd6se
ésta a las áreas de contenido en un proceso teórico~prácticornultidj.sciplin~
r lo , Todo 'lo ent érlor permite el desarrollo de' una pr oqr ernac i ón y. acción, -
coordinada, crrti~a y tra~sformado~a. .

'. . ~

.._~!:

! ',',

" '1
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8.2 Programa de Bachi Ilerato

8.2.1 A partir d81 tcr cer cu at.r ime stre de 1375

AÑO CUAT~ IMESTRE CRéDITOSr4l\TERIAS

10 10

1 o

Estudios Generales
Ac t ¡vi¿ed Cu 1tura 1
Actividad Deportiva
Bu ía Académ lc e
Introducción a la
Soc io logí a
Economía General 1
Sicolagía General I

Estudios Generales
Actividad Cultural
Actividad Deportiva
Gu í a t\cadfm ie a
Introducción a la-
Sociología
~conomía G~neraJ I
SicoJogía General I

Matemática Básica-
para Trabajo Soc.-
Idioma MLderno (*)
H\LLER !:
~rn¡I1tar io .dc I=pl e-ken PClon te6rica
Práct lea I

Fundamentos de 6io
logía.
T/-\L LER ¡ I :
Organización Eco~.
y Soco de C.R. I
Metodolog. del Tra
bajo Social i
introóuc. Teoría del
Cono e irn iento
Sicología lvolutiva
y Per son a J idad .1.
Práctica! i

Historia de las Ins
tituciones de C.R.-
TALLER 1I , :
Org. Econ. y Soc.de
Costa Pica 11
f1ctodo}og. cc l T.5. 1I
~~tod. de !nvast. Soco
y t.s t ac' íst iea I
S ¡co 109. Evo lu t • Pe r s , I I
Pr ác t ¡ea ! II

t-

\

2
2
3

2
2
3

4

3

3

3
3

3
3;,



AÑO MATlR1AS CREDITOSCUATfUM1STRE

..
Antropología
Tl\lLER ¡V:
Filosofía d~ la Praxis
Metodos de Investiga ~
c l ón Soco y Es t ad I s z , 11
Teor í a de 1 Poder
Metodolog. del T.S. 111
Práctica IV

10 TALLER V:
Sern, Rea I i dad Nec iona l
Metodolog. del T.S. IV
Sicología Social I
Teor ía de la Org.
Práct iea V

-; \

Ti\LlER Vi:
Scm. Realidad Nacional II
Sistematización I
Sicologia Social II
Pr ác t lea 'v' i

T/\LLER VI!:
Sistematización 11
Pr ác tic a V! I

4

3

3
3
3
S

3
3
3
3
S

3
3
3
S

________________ . ~T~OT~A~L~~146

3
5

U,) NOTA:

U Idioma Moderno puede ser llevado durante 81 transcurso de la Carrera
(Inglés, Francés, Alemán, Portugués. Italiano, etc.).
Las horas que ocupa cada Taller estarán de te rm l nad as por los objetivos -
generales y. específicos que se e s t ab Ie zc an , por 10 tanto, aquellos alumnos
que hayan cump l.l.do todos los pr cr r eou i s l tos y repertorios pertinentes, .•
tendrán prioridad al ser admitidos a Taller 1, que aquelJos que no los -
han cursado.
Los t~llercs son ~reas de contenido que deber¿n ser aprobadas o reproba-
das en su totalidac. Por otra perte, los créd¡t~s para cada área no son
equivalentes a horas de c l ase sino que se: ganan según logre ce objetivos
previamente cstableaidos. (Ls importante destacar que; si b ien la carrera
se guía por un conjunto de objetivos, estos en momento alguno son condu~
tuales).



B.2.2 Programa para las alumnas que cursan Taller 1I en 1375

1 o 810 ~stud¡os Generales
Ac t l v l ded Cu l tur a l
Actividad Deportiva
Gu (a Acedérn ica
introduc. a la So-
ciología
Economía General I
Sicología General I

Estudios Generales
Ac t j v í d a¿ Cu I tu r a I
Actividad Deportiva
Guía Académica
Introduc. a la So-
ciología
Economía G~neral 1I
Sieo 109 í a Ge no ra 1 II
Idioma Moderno {*}
Matemática ~ásica
TALLER 1:
Pract ica "1

1 o Fundamentos de Bio l,
TALLER I!:

, Or q , f:c. y Soco de; C.R.
Metodolog. del T.S. 1
r1etodos de. Inve st , Soco
y L st ad í stic a I
Sicolog. Evolut. y Pers.

Hi st , de las lns t , de C.R.
T!\LLER I I ¡ :
Org. Ec. y Soco de C.R. I1
Metodolog. úol T. S. ! i
Métodos de Invest. Soco y
Est ad ís tic a I I
Sicolog. Evo lut , y Per s s ll
Práct ic e 1I

An t r opo l oq í a
TALLER !V:
Fi losofía de la Praxis
Teoría de la Orga~izac.
Teor ía de 1 Podc r
Metodc 109. de 1 r. S. I I I
Prác tic a I t I

2
2
3

8

2
2
3
5

4

12

4

3
3

3
3

4

3
3

3
3
S

4

3
3
3
3
5



TALLER V:
Seminario sobre la Réal.
Nac. I
Metodología del T;S; IV
Sicología Social
Práctica IV

3
3
3
5

TALLER VI:
Semi nar io sobre Rea 1 idad
Nacional II
Sistematización I
Sico 109 í a Soc ¡ al I I
Práctica V

3
3
3

TALLER V 1\:
Sistematización 1;
Pr ác t ¡("a \1 I

3
5

TOT{~L l~oS• ~ á~: ~~ ~ ~Q~ __ q_= __ ~~~ ~ ~ __ : __ ~ ~ Q

NOTA: El l d lorna podrá ser llevado dur en te el trascurso de la Carrera(lnglés,
Francés, l t e lí-eno; Portuqués, Alemán, e tc ,) Los créditos de los Tall~
res están fijados en función de los objetivos y no en función de las ~
horas de clase. o

8.2.3 Desglose del act~a¡ plan de estudios, que ne varía para los
alumnos que cursan Talier IV en el prImer cuatrimestre de 1975.

TALLER IV: (l°cuatrimestre)
Seminario sobre Realidad Nec , I
Metodo log ía del Trabaj e Soco ! I

o Ps ico 1 ogoía Soc ial I
Práct iea I

3 créditos
3
3
t:.;

TALLER V (2°cuatrimestre)
Seminario Realidad Nac. 1I
Metodo log í a de I . Trabaj o Soco 1I
Sicologta Social 11
Teoría de la 0rganización
Pr ác ti ca .I 1

TJ.\LU:.R VI: O°cuatrimestre)
S¡stemat¡z~ció!1
Prác tic a llI

3 créditos
3
3
3
5

6 créditos
6

TALLER VI!: (lOcuatrimestre ¿e í976)
Supeditadd a los resultados de la Evaluación que se har¿ a los
alumnos en taller VI, para determinar los conocimientos de que
carecen.

NOTA: Se ami ten ·105 Talleres 1, 11, Y 111 por cuanto c ste grupo
de al~mnas siguieron el plan de estudios d~ la Lscuela ~e Tra-
b~o Social, que ne tuvo talJer0s, sino ~ater¡as en tlóque.



8.3 PROGRPMADE LI CE.NC I f\TURA

El programa de Llcenc iatur a no se imparte todavía, pues será has-
ta febrero de 1376 cuando se gradúe la primera promoción de bachl
lIer e s, Posiblemente se inicie en 1977 con estudiantes de l Cen =

tro Regional y ce las otras sedes que quieran 8specializarse en -
Trabajo Social rural.
Se comenzará durante este, año a estructurar dicho programa, in ~
tentando discAar una modalidad de plan de estudios ¿¡n~m¡co. en-

¡, " el .cual seemp leen profesores "po ¡iva Ien te s'!« y pr-ofesor-es "recur.
$0", 'con e l .f in de .ebaratar costos, pero sin 'perjudicar la cali -

¡;I:; dad en 7á"formación. Los estudiantes por otra parte, cornb lner án-
el trabajo académico con el trabajo productivo en una institución.

8.4 PROGRAM/\ DE CARRlRAS CORTAS

ti proqr arna de Carreras Cortas será iniciado posiblemente en no-
viembre de este año con las carreras de promotor social y promo -
tor ( educador) en salud.

8.4.1 Propósitos del programa

8.4.1.1 Responder e las necesidades de la zona en cuanto
a la capacitación de personal técnico especiali-
zado para intervenir en la problemática social -
de 1 área.

8.4.1.2 Capacitar al personal en serVICIO de ¡as institu
ciones de Bienestar Social en el área de la "pro
moción" para la real lzac lón de tareas de trans:
formación social en beneficio de los sectores pº
pl,,;lares.

8.~·.1.3 introducir en las instituciones a nivel de fun ~
cionarios que se dessmpeñan en funciones de pro-
moción, la corriente reconceptualízadora del Tr~
bajo Social, a fin de que las acciones de éstos-
se orienten a satisfacer los intereses sociaJes-
objetivos de los s€ctores populares.

8.4.2 Caracteristicas del Programa

El Programa de Carreras Cortas se orientará pr í nc lpe lmeg
te hacia funcionarios en servicio activo en las institu-
ciones, sea sin f0rmación alguna en Trabaje Social así -
como aquellos con estudios en esa disciplina.
Las carreras durarán un máximo de año y medío, tratándo-
se de reducir las a periodos de seis meses a un año.
El actual problema ¿e finanac¡ami~nto de la educación s~
per lor es mucho más serio y se siente más en los centr-os
Re9jonalE::s. La carrera en San Ramón no ha podido escapar
a sus consecuencias, por ]0 que tiene ante si la dis
yuntiva de buscar nuevas fuentes ¿e financiación las cu~
les le permitan trabajar más dcsahogademente.
Se tratará que los rartic¡pant~s a los cursos sean bec~
dos con un salario completo por la Institución en que
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trab~an durante el ~Iempo de estudio, desempafiando sus
funciones regulares por medio tiempo y el otro me¿io
período, dedicado a la Lscue la. De ve st-a forma, la prác
tica supervisada bieh podría efectuarse en la institu ~
ci6n miJma, a trav¿s ¿e los programas que el part¡c¡pa~
te debe desarrollar.
r'or otra parte hemos con s ider ado que este s lstcma, si··
~¡en tiene Sus limibaciones, ~ermite un proceso pcdDg6-
~icc, yformólti'vü muy in ter e san te y úti I par a la Inrr o -
c'ucc lón de lallr(:!conci..;¡.:tualización"en las' institucio-
nes.'
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·9. La operacionalización del programa de ~ACHILLERATO

Pr-esen t eremcs en esta oportunidad la operacionalización del programa
de Bachi Ilerato en aquellos talleres que ya se encuentran funcionando.
II resto se implementaran a part~r de la evaluación de cada uno de los-
talleres que funcionan en la actualidad.

9.1 La Pr~ct¡ca Supervisada de la Carrera

L..aspráct ¡cas supervi sedas de "la carrera se rea 1¡zan actua Imente-
en coordinación con el Programa de Salud Rural ¿E; 1 Hospital "Car-
los Luis Valverde Vega11en cuatro de las comunidades amparadas por
este programa. "
Lo anterior se sustenta en la experiencia acumulada durante dos -
año de contacto directo con el Programa de Medicina Comunitaria -
de .la U~idad Sanitaria de Goigoechea de San José y durante 18 m!
ses con .eI Programa de Salud Rur al de San Jo sé , i.s to nos ha per.
mitido por un lado comprender las contradicciones que surgen a
partir de la práctica de la medicina comunitaria en nuestro país-
y por otra parte~ ~¡slumbrar los caminos que debería orientar la-
medicina integral y el papel que en ella juega tanto los sectores
populares como el trabajo social.
Hemos estados conscientes ce las irnpllcec ione s que podr f an ser
¡lmitantcs para la formaci6n de los estudiantes; 01 hecho do li -
gars8 a u~a ¡nst¡tuc¡6~ qué posee una estructura organizativa y -
de poder con toda una tradición no fáci lrnen tc susceptible de cam-
blar; la ideología del médico que lo lleva inconcientemente a as!:!..
mir la supremacifa sobre el personal tfcnico y profesional; y
otras limitaciones pera los aportes de .estudiantes y profesores.
El programa en sí ofrece una $criede condiciones favorables para
el logro de nuestros objetivos como trabajadores sociales. Entre
ellas está la posibilidad de realizar, un trabaje mu lt id isc lp llne-
nario, institucional y ~c campo orientado hacia los sectores pop!:!..
lare s, principalrrente hacia campesinos vrnar q inados en el cual
el Trabajo Social puede aportar e lemen tos valiosos para el desa-
rrollo de las acciones de transformación social. El conocimiento
multidimensional que se adquiere del trabajo en equipo permite
realizar acciones más eficaces y una. formac lón profesional más
consc len te para el futuro traLajador social.
Por ú lt irro, un hecho no relevante par.a la decisión ¡:ero sí sinto-
mático deJa realidad instltucional.del país: el programa de Sa-
¡ud Rural dé Sa~ Ramón es el ~n¡co que 6n forma decidida, seria-
y sistemática se lleva a cabo en Ja;zona.
E llo no significa que en un fu tur-o-pr-óx lmo, la carrera no abarque
otros campos aparte del médico-so~iaJ. Posiblemente, a partir
del aRo 1~76 se inicien las prácticas en coordinación con ¡nst¡t~
ciones como el MAG y el ITeO.

::;.2 Taller

[1 Taller I pretende enf~entar al estudiante a las contradiccio -
ne s

a- educación tradicional-educacióntransformadora
b- estudiante-universo de los sectores populares



~l Taller 11 es la continuación, conjuntamente con el Ta
llar 1: 1, de 1 Te I ler l. En (;J Ta 1Ie r ! se pe rs igU€ que e 1-
estudiante resuelva la contra2icción eitud¡ante-mundo de
los sec tore stpopu lares; aden tr ándose en los Ta ller e s I1 y-

c' I11 en la superación de la contradicción acc r ón espontánea'
acción científica y todo lo qu~ ella conlleva.
~l Taller y sus contcni~os se desarrollarán a ~n n¡v~l ele-
mental, pues'el alumno apenas se cemienza a introducir en ;'V
les detalles más important8s de la carrera y 'la realidad
nacional, además 'de que debe consolidar la organización .,¡

.cooper at Iva iniciada en el primer taller. Poco a poco irá-
profundizando en sus conocimientos é trav~s primero de una-
pr5ctica espontánea y ¿e un conocimiento vulgar, para desa-
rrollar luego una práctica científica.
Si bien lo~ Talleres I1 y t ¡ ¡ ¿eben como todos los demás
ser teórico-práctICOS, no se había previsto la inclusión en
lo s c'os pr imeros de 1a Prác t iea Supe rv isade , No obstante-
el 'fallar ¡ en treqó c lcmcn tos importantes que exigen cn tr-e-
otras ccs as la incorporación en el programa de una pr ác t ice
de: campo más s istcrnát iea e intcns ¡ve. For ello, a partir -
de c ste año, se- ha! introcuc ¡do un trabaj o de este tipo.

En cuanto al problema profesional, constituye una primera aproxim~
ción al mismo pasando de una visión poco concreta y descomprometi-

"l' da (la de Observador y participante inconciente de las contradic
ciones fundamentales) a una visión micro-social para la interven
c i ón en la realidad, alcanzando en otros talleres una más amplia de
tipo macro-social. '
En este primer nivel de taller, el alumno comenzar§ a conocer espo~
táneemente (no real iza todaví él una' pr ác t iea propi a de J Trabaj o So -
ciaJ) su realidad (nacional, regional, local y profesional). Se
aproxima a dichá prob lemát ice más como observador y participante
poco comprometido con la misma, con lo que el tipo de práctica rea-
lizada es más espontánea que c ient í fiea,
En esa primera instancia, el método permite a estudiantes y profes~
rc s :'
a-considerar en conjunto problemas de organizació~y profesionales;

, .b- intercambiar experiencias e ideas alrededor de las prácticas
productivas y de servicio con el fin de obtener un enriqueci
miento recíproco;

c- buscar soluciones eficaces a los problemas de conocimiento y de
organización;

).3 Taller il

3.3.1 Características general~

~.3.2 Objetivos para el Taller

.3.3.2.1 Objetivos generales
r -:

Los objetivos que se exponen a continuación, como-
bien ?e puede apreciar no pret~ndcn sar cxcluidos-
para este taller, ya que persiguen propósitos ade-
cuados para cualquicre de los otros talleres.

/
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, .. -:9.3.2.1.1 Vincular el contenido del Taller 11 con
las necesidades programAticas de los
restantes talleres que componen el pro-
grama de la carrera.

9.3.2.1.2 Capacitar a los estudiantes para elabo-
rar conjuntamente con los profesores cQ
noé.imientos científicos tomando come ba
se la práctica del taller.

3.3.2.1.3 Vincular e integrar los contenidos pro-
gramáticos de las áreas que conforman el
Taller 11.

:).3.2.2

9.3.2.2.1 Objetivos de conocimiento: al final del
cuatrimestre, se espera que los estu
tudiantes hayan:

2.2.1.1 Conocido y anal izado e I pr oce-
so del Trabajo Social desde
sus ralces hist¿ricas¡ ¿efi
n ¡éndo e J por qué del a "recen
cep tue llzac lón!' a partir del ::
análisis crítico de las con ceE
ciones metodológicas tradicio-
na le s '

2.2. 1.2 Conoc ioo y mane] ado Ia me todo-
logia de la investigación so -
eia] y algunos instrumentos
técnicos del Trabajo Social ne
cesarios para una proximación-
ci~ntífica de la realidad.

2.2.1.3 Expl icado y anal izado ciertos-
hechos y fenómt:::nossociales a-
trav6s de nociones, términos,-
conceptos y teorías de la cie~
el a soc l a l.

2.2.1.4 Obtenido un conocimiento teóri
co-pr§ctlco b~sico sobre la~=
d¡fer~ntes etapas y as~ectos ~
del desarrolle humano infanti l.

2.2.1.5 Apr~n¿¡do a p0ner en duda el -
conocimiento vulgar que brota-

, de la prSct¡~~ e~pont~ne~. ~~L
conociéndo así la necesidad de
aplicar Instrumentos científi-
cosvens e l análisis deja prác-
tica social.
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2.2.i.6Aprendido a diferenciar una vi-
sión parce lar la de la realidad,adquiriéndo'una'vislón de totalidad de la misma.

a~ interpretando el comportamie~
to de los grupos sociales a través de su relación con los procesos macro-estru~
tur a le s ;

b- correJacionando dos fenóme -
nos a través de ciertas vari ab Ié s específicas;

c- estableciendo relaciones en-
tre los fenómenos y otros fenómenos de orden social, económico y político.

3.3.'2.1 Objetivos del proceso pedagógico: al fi-
nal del Taller los Estudiantes deben hacer:

3.3.2.3.1 Desarrollada una actitud crí
tica ante el conoc imien to espontáneo y ante los hechos y 'fenómenos económi cos :-
sociales y políticos.

9.3.2.3.2 Capacitado para profundizar-
en ciertos aspectos de su práctica social a través de la utilización adecuada -
del método científico.

9.3.2.3.3 Desarrollada una actitud
dialógica por medio de la cual se comprenda el carácter social de la cosntruc -
c i ón de la-verdad y estimuladO la creatividad a través del diálogo y la coope-
ración.

9.3.2.3.4 Desarrollado habi lidades p~
ra manejar los principales instrumentos científicos necesarios para adquirir -
un conocimiento objetivo; para la compr ens lón.c interpretación de ciertos fen§.
menos sociales, económicos y po lI.t i.cosy para iniciar un trabajo en equipo con
otros profes iona les, técn icos y miembros de la comun ¡dad.

~.3.2.3.5 Desarrollado en un mayor-
qrado , ,las de strezas. y conocimientos necesarios para la toma de decisiones.

~.3.2.3.6 Iniciado el desarrollo de -
la capacidad para la integracióri d~ los conocimientos teóricos a una r~alidad-
concreta. '

9.3.2.3.7 Objetivos de servicio: al-
finalizar el taller~ se espera que los alumnos hayan:

taraas concretas simples de
necesidades de la comunidad

9.3.2.3.8 Participado y colaborado en
orientación, asesoría y promoción de acuerdo a las
en la cual se trabaje.

TaJler, deber~n estar en

9.3.3 Funciones que desempeñarán 105-
e stud iantes.
~o~estudTantes, al final del-

capacidad de desempeñar las siguientes funciones:

9.3.3. J Orientar en tareas muy
concretas, a las orgahizaciones del área, tales como sobre funcionamiento in -
terno, servicios institucionales, gestiones gubernamentales, etc.
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9.3.3.2 Organizar activid~des
simples de tipo recreativo y promocional de acu€rdo a las necesidades de la -
comun idad.

).3.3.3 Investigar y detectar
las necesidades de -la Gomuni¿ac, especialmente en lo que se refiere a las
fami lías y de las organizaciones, elaborando algunos proyectos simples alred~
dor de e 11as •

9.3.3.4 l.l ebor ar informes so-
c la les cuando sea necesari-o.

3.3.3.5 t l abor ar 'd iaqnó st l cos
descriptivos sobre la realidad concreta.

9.3.3.6 Prestar orientación a
las personas que 2ií lo requieran en aspectos relacionados con el Trabajo So-
c ial.

9.3.3.7 Coordinar acciones
con otros profesionales y técnicos que desempeHer labores en lb comunidad, lo
mismo que con les instituciones que allí tengan programas.

j.3.4 Campos principales para el tra
bajo teórico-práctico.
Los e stud i an tes de acuer-do a -

las conclu&iones del Taller 11, desempeHarán las funciones anteriores en 10s-
siguientes campos: guardería, organizaciones "convivencias" y laboral (en
lo referente a fuentes de trabajo), Ello no qu lere decir que los campos de -
acción serán circunscritos a las anteriores solamente sino que estos serán -
el punto de partida para la estructuración de los contenidos de las diferen -
tes áreas, además de que constituyen caminos o vías a través de les cuales el
estudiante y la Escuela se insertarán de lleno en la zona.

9.3.5 Instrumentos para le interven-
ción en la:realida¿.
A través del Taller 11, se pr~

tende entre otras cosas, que ei estu¿iant~ adquiera los cúnocimientos teóri -
cos necesarios y aprenda a uti lizar una serie d~ instrumentos necesarios para
iniciarse en la intervención en la realidad. lllos son:

:1.3.5.1 Instrumentos para el-
conocimiento e interpretación de la realidaé.

9.3.5.1. I Para la recolección
de datos: diario de campo, fichas, cédula de contradiccio8€S.

9.3.5.1.2 Entrevista estruct~
rada y no estructura¿a.

9.3.5.1.3 tntrevista indivi -
dua I Y en qrupo , ' -



9.3.5.1.7 Codificación.
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9.3.5.1.4 Observación simple
y observación particrpa~te.

3.3.5.1.5 Cu~stionarios pare
f ine s ¡.rot,iosdel Trabajo Social.

9.3.5.1.6 lnve st lqec Ión bi -
bliográfica ytodé¡ls .les técnicas en este ramo.

,9.3.5.1.8 Algunas técnicas -
de dinámica de grupo, tales como Phi llips 66, seminario, panal integrado, d~
bate, etc.

9.3.5.1.9 Instrumentos audi2,
visuales, t a les corno f i [minas , películas, teatro, títeres, e te,

9.3.5.2 lnstrumentos para la plánifi-
cación.
Algunos de les anteriores se-

utilizarán también para ellogrq de objetivos en este ramo.

9.l~ Taller IV
T~ller IV es la unidad de las Cáte -

dras de Se~¡nar¡o sobre R~aJidad ~acional, Pr~ct¡ca Supervisada, Sicologia-
.Socí a l, Metodología y Teoría del Poder. A través de las actividades de la -
Práctica Supervisada se realizará la integración de los diferentes contenidos
de los programas, de tal forma quelaun.idad del proceso de aprendizaje de -
los estudiantes será la superación de un. conocimiento comper t Imen t al lzado que
impide la visión de la,totalidad de la realidad social en la qUE: vivimos.

ld formular 10soLjetivos del t a l.ler IV hemos tenido en cuenta que los cur.
50S que 10 componen son continuación de c~ros, por lo tanto se distinguen -
cualitativamente de los fijados para los cursos i~troductorios. Asumimos
que los estudiantes dominan toda, l~ gama de conocimientos b~sicos que funda-
mentaron los cursos anteriores; por lo tanto, se espera que al finalizar eJ-
primer cu atr lmestr-e ellos logren:

científica de los fenómenos sociales.
1. identificarse con la interpretación

2. Mantener eficazmente instrurnentos-
teóricos y metodológicos necesarios para sistematizar el conocimiento e inter.
venir en la realidad en la que est~n insertos.

3_ Establecer la vinculación e~istente
entre las situaciones particulares y la probl~m~tica nacional.

4. Ubicar la tunción del Trabajo Social
en la sociedad costarricense a través de la pr~ctica.

5. Viabilizar los obj.et lvo s del Trabajo
Social (concientización, organización, capacitación, movi lización) con las
clases populares.
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Funciones de los estudiantes.

l. Rol d¡n~mico en la participaci6n de
las actividades del Programa de Salud Rural faci litándolas.

2. Rol 08 coordinación y asesoramiento
tanto en los grupos p.stratégicos de la comunidad donde se trabajará, como con
las instituciones y profesionales' y técnicos involucrados en el proceso de -
la comunidad.

3. Particip¿r~n críticamente en el Pr~
grama de Salud Rural en la elaboración del diagnóstico de ia comunidad y la-
ubicación de éste en la problemática nac¡o~el, adoptando un marco teórico y-
conociendo sus consecuencias ideológicas y políticas ••

Ir.strumentos.

Son los medios para fac¡ Jitar yalcan-
zar el logro de los diversos objetivos propuestos. ln un método dedo pueden-
considerarse como instrumentos los mótodos,tócnicas, sistemas y diseños que-
se uti lizan en el proceso de capacitación y moví Jización.

Pueden estar organizados así:

a. ¡nvestigaci6n~
.;-diar io de campo
<d iar ¡o fichado
-recopilación documental
-observación estructurada, no estru~

turada, participantes, individual,-
en equipo, no participante.

-entrevistas individuales, grupal, -
estructuradas cte.

-técnicas de dinámica de grupp (dese~
peño de roles, sociograma)l

-c~duJa de entrevista-
-análisis de contenido.

b, Interpretación y anáiisis.
-codificación y dcscodificación
-técnicas- d~ gratificación
~t€cnicas es ¿inárnica de grupos
-t~cnicas y recursos audiovisuales
-teatro popular y títeres.

c. Planificaci6n
-planificación
-planeaci6n, 'proqr amac i ón , pres~

puesto
-tácticas
-organización
-cromograma
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-or a les
-escri~os
~v¡suales y dc acción
~auc!iovisuales

d. Divulgación y comunicación:
(recursos)

G. Intervención:
-algunas de las mencionadas.
-técnicas de presión y conflicto.

f. Evaluación
-eva 1 uac ión
-estudio de casos
~observac¡ón participante
-cuestionarios
~t8st
-entrc;,vistas individuales y grupil es
~d¡ar¡o de campo y otros
-d¡n~m¡ca de grupo
=graficacionBs.

Estos instrumentos se utilizar5n seg~n
la evaluación, sea por objetivos, actituces y capacidades, metodología y sis~
temAtización; autoevaluación, evaluación del grupo y de la tar~a y evaluación
conjunta de la tarea ¿e campo.

g. Sistematización.
~diar¡o d~ campo
-diario de ~quipo
~fichas bibliográficas etc.
~superv¡sión
<t a l Ier-e s
-informes escritos
-intercambio de experiencias
-evaluaciones
-recopilacIón documental

Reun ione s

Las reuniones d81 equipo se harán cada-
mes con los coor d j nedor.es de l grupo de e stud iantes que se nombren. L¿,pr irner a
reun ión será el 25 de marzo a 1as B ~.m. Ext reord inar iamente puede convocarse
antes.

Las reunjon~s del equipo con todo el gr~
po de estudiantes .s€ ree lizarrie 815 de marzo, mediados de abril, med iados de
mayo y entre el 8 y 14 de junio.
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,to •. Conclus1on~s
.•..; ...

10.1 Obsevvaciones generales
'¡,,-

.. 'Duran~e: e L presen~@ aPi?;se }:)8F'lvenido rea~iz8ndo a nivel del e~ulf>~~e
docentes , .z-euní.enes de. t91.1e;r y d{j.:~sttldiant<i}s y semínar í os oon;los mí.embros, deL -
aqu í.po+de sa Iud rural ?~~l~s'JPj.tªJiQe'1San.Ramp~,una serle",de:evalt1ac,1ones~,,,lI;lS que
nos han permitido disponer actualmente c'Jn una claridad mayor sobre l~ que ha·stdo
y debería ser la experiencia de San Ramón.

Hemos oons fde rado que esta e~pe~:1~.rpgia; s§l:'1pr,e§:t~ ya par-a- une eva Iuao í.én de --la· ~is-
,ma·pOr parte de".todos aquellos; que",h~tn.P55rformªd'O~parte ,de La oomuafdad de ta,·Carr§.
ra de.Trabft'ljo S9cia1. Por e Ll.o, p:o~ib-lE¡!!len};eel1;,~l;t-rapqc\¡1rso del, segundo cJ;1E1tri -
mestre se realice la primera Jornada de Tra~ajo de la Carrera en San, Ram6n:y post§.
riormente un Seminario C0n los estudiantes y personal docente de la Carrera en Ll-

-:-per1a. or' •• _. :; ,~t-::,'
"'-"'J~'-'''''' ~.·r r r -:~: :.. _~_~" ;" L

Por el momepto , p;resen;ta~e.~os"81gunas (jl!'> lF!s·;conc}.u¡;¡.i:-mes a que se ha : llegado y
las proposiciones q::>acr!3t~1I3a Lr-ededoz de .Ias mismas •.•

'- ..;10.2 Pr obLemaa ,epfr~ntados durant-e e L presente año,

La CRrrera ha ten1~o que funcionar durante el aPio de 1975 con grandes limitaciones
en cuantp,!'8 tr~nspo~te" equf.po para La práctica, viátlc'Os para, profesores, etc.. -
El problema de transporte afectó sobretodo a la práctica, limitando 1-a as í s tenc'ía
a la comunidad en el caso del centro de Candelaria de Palmares, c0munidad cercana
al cent r-o 'Regional pero l~ ·cual no d;tspc>n~ de s erv í.o í o de buses., L9S otros centros
de práQtica se ví.sr-on tambié·n, afec:tados j. aunque no a 1 extremo de Candelaria, ya .que
las estudiantes se trasladaron parte del tiempo a residir en la comunidad.")

,A~.resp~cto s~ ban'c0Flseguido ti 25.000 para comprar equipo para .la, práctica super-
v~sada~;y seeFi:tá, ges t í.onando 8 través. de la Asamblea Legislativa la cens ecus í-én -
de un- vehículo de' dobl,e tracci6il~ En estas ªctividades rertiCiiJ)efl'·activamente 105
estudiantes.

La práctica se ha visto afectada en a Lgún grado por la estructura de 1: borar'ib de -
clases. Para el segundo cuatrimestre del presente a50, se acordó dedicar lunes,
martes y tpiércoles·' para :,11;15 ,áreas de e,ontenido teóricas y juvves, viernes, sába-
do-r domingoa'la-práotiºa~~ _.

.. ""(
!.,O: . , ,

El sistema de cuatrimestres constituye un instrumento valioso en cuanto a la max!
'm~zaoiq!'l de recupsos b\lmamos'y,mater1al.es 'YPf!ra acgrtar'las car!I"eras~ Sin ernilargo,
no funciona adecuadamente con la existencia de días feriados, pa!I"bs; huelgas, etc •.•
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E.ho, nos va a exigir para el pr6ximo cuatrimestre, aumentar el núihei<ci)..:d:e.:, horas he
'blase,de manera que los contenidos puedan realmente profundizados.

"~ 1-:" I -. ", '" ~¡ •••.. (": ( .

·rrr-·,...¡ \.
"Por, otra parte, aLgunos profesores no han querido adecuar los contenidos de sus -

., é.e&f:}r,ti~ conten'18.ü 'en 'sú t'OtáIldadl:.a lás'neces1d'adet( de Ta práctica~' Ello indica
entonc'é:~ que' a partir del' 'j;;r6ximo perí~db 'lectivo todos los docentes debe'rálfcí8-
hacer un ~sfuer'zo para que la práctica sea rea Lment.e ei hilo c'~ductor de la -a:ó -
ct6n.

Con respecto a Taller I, existe conoenso en cuanto a que el hecho de que el profeso
., conviva permanentemente con los', estudiantes éitirahte toda la exper-í.enc í a ,' genera -
,élépendencia. POI' ello, para el pr-óxfmo Taller I 'tos docentes pasarán sólo una parte
..del tiempo con los aLumnos, sin Que ello implique un abandono dé lúsmucliáchO's en

la comunidad. ,. '. r ' ,

En relación al equipo de Salud Rural, han existido problemas para llegar a efectuar
un verdadero trabajo multidisciplinario, principalmente por la falta de coordina -
ci6n y de programación conWunta. Al respecto se está planeando un seminario en el
cual participará todo el .•ersonal del proyecto, los estudiantes de la Escuela y sus
profesores. En este seminario se pretende entre otras cosas, definir las funcio~es
de cada disciplina , establec€rob:J€t1vo5':'e~bh,juntos/ prbftmd'-i'zar más en la proble~
tica nacional y de salud, etc ••

.: ~-Ór- r ~. :

10.3' Condiciones previas" para la"'existencia y buena mar-cha del Tltller como
rné'todb pedag6gico,,;' ~_:{:: . -~,,;

10.·3. rPára :el'l'oEiéfr.tiha 'ex:tgEinoia elb&ntar; a hivelde la Escuela de
Traba jo Socia 1 o de la, 'Carrera 'Con :una.'es:truc'tu-ra',: orga.hiZCarlva: áaécuada,;a~:C como -
del plan de:'estudioS.:, 'rLI,' "r- ,C:~:Ll:;; l". ;,-1"F"¡ "1("r::"j:', :':; .;.-: '..~~:' 1:.. :.

1O.3.2"Y'Jl; rí1y.~I'\de ' lat0ma-fi'Ek dedied':6nés, lósnive les"!dfrect'1vos {v.g.
Director, :tecano, et'oJ.:)':'deben' ha'Ll.anse "ldebtif'iCádos con la'estru'ctura}:: princiPios
básicos de la CU".ltl!' "ermitir: la,-suf·iólente'.l1.e~z..tad' de acción a süs" miembros.

10.3.3 Para la integración teoría-práctica se hacen necesarias varias
cpndac í.ones e

que los contenidos de las áreas se' estrruct.uren a :'partir dé las necesidades obj~
tivas de la práctica, así como que dispongan de la suficient'e' flexibilidad para -
adecuar sus conten~dos a la acción específica del Trabajo Social;

~ .
~ue ,'en el proceso se involucren pobl.ador-es , estudiantes~d')cehtes~ y otros prof~

, , slona 1:e$' y.;,técnicos j

........
»Ó:

&";-.: -
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