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EL CURRICI,]LO INTEGRADO EN CIENCIAS SOCIALES

(r7¡ ¡1¡pERTENCTa;¡ r¿. rscuge DE TRABAJO SOCIAL)

'* "O';:#:;#T:,
Lorena Molina Molina

A- CONTDilO II\IMEDIATO DE IA' EVOLI]'

CION DE Iá. ESCT.]ETA' DE TRABAJO SO'

CIAL.

1. Afgunas características de ta sltuación
del país' t950'r976

Interesa puntualizar solamente -por razones

a" "tor.io: 
aquellos factores que contribuyen

,-."tñigrirt un ambiente social del país perti-

n"nte uIt"-, que nos ocupa' Estos-factores socia-

les unidos a las inquietudes del claustro unlver-

;;ti"; ""p..rurá., 
al final clel período en los

á*Lta"t ¿ét ur Congreso Universiurio 1972'

Ambos factores confluyen con Ia dinámlca que

.a* i; d1*,plrn, del tiabalo social y Ia. Escuela

misma a principios de la década de Ios anos

setenta." - -frlán.io.,ur 
tales aspectos adqu iere significado

"n 
on1" q"" el teiido que configuran sus relacicl-

n", ao.rrtlt ry" el antecedente necesario del sur-

simiento de un currículo integrado'
" Al ini.iu.t e la década del 60, la sociedad cos-

or.L".,r. ha experimentado el inicio de los aius-

tes de la estructura productiva en el ramo agro-

oecrrario -ademzis del cÑé y del banano se es-

il;ú la producción del azÚcat y la carne-
;;; t;;Ñ"saal reacomodo del mercado inter-

"".i."¿ V * plantea como modelo de desarrollo

i, i"i.rii.iéio, de importaciones' Ha experimen-

ta¿" áá"-,et el inici'c de un proceso de diferen-

ciación del Sector Público, expresado en Ia cons-

rirución de las instituciones autónomas responsa-

;[Jil "1"."", 
las nuevas funciones asumidas

por el Estado cosBrricense'

cados por el descenso.en los.precios le,):Ii ^
nartir áe 1.958, aunque los volúmenes de proouc-

5id^t;;yán'casi áup[cado' El valor de l.as ex-

;;;i;"'t del banáno comienzan a decaer

ffid"^'ó5Z y uaqri"t"t' un.repunte hasta 1968

ÁÁet ie.dó una-tendencia levemente creclente

hasta 1972, para empezat a caer' I's exportacio-

.Jru;;'" 1i"."" lenamente basra 1963 v de

allí se incrementan notablemente' sin .que- 
lle-

gtrelil, t"p"iái"f lOo/o alfinal del período (Cam-

oos, !977,71-72).
""Ñ" 

"utr"te 
ú lenta disminución en la gene-

rr.l¿; d.l;;lor de la producción global' el sector

,gt.pl."rti" continúa teniendo importancia En

iBZá'rUt".n e el49o/ode Ia Población Económica-

*"ñr" e.,iu^ (PEA) y en 19-73 el63o/o y para-esos

;;;il;;ñ¿s aÍÉ'od"cto Interno Bruto (PIB)

atrr.opon¿"n a una s)arta(24,5o/o) y a una quinta

pári" írg%t, respedivamente (campos ' 1977)'

Esa disminucton de los aportes al PIB' se ve

acompañada de un descenso en la PEA' un noto-

.," ..ítárlrteo y desempleo rural' así como un

ñ;;;l;;Jubilidad de Ia tuerza de trabaio

v movimientos mlgratorios campo-ciudad en

ü".., A" espacios económicos que aparente-

mente ofrecen mayores oponunidades de em-

-i"., ,, remuneración' A esto contribuye el man-

i"ti"i,".i. áel sistema tradicional de la propie-

áJ-iáitit"tial con rcnde ncia a la concentración'

tlÁ.runir^rión creciente y Ia reducida capaci'

¿"J ¿" negociación de los grupos rurales en

;;;á" áÉ ,o¡t" explotacién que. afianza los

Áécanls*os de expulsión demogrática y de po-

breza rural.

I.l.Elcomportamientodelaestructurapro.b.Lasactiuidadesindustrialesnoescapan
ductiaa 

'tfo ae ru estrltcluru P' 
ulas presiones externas paraladinamización de

su estructura, aunque la necesidad de su desarro-

a) t¿ contribución del secror agropecuario, il,, ht; sido'preséntada localmente como alter-

rcfleia descenro, i*poürréi ,áUr"-,oáo provo- n,.,va para otganizar la economía desde los pri
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rneros años del siglo. Pero es a partir de 1959
(Ley de Fornento Industrial) cuando se propone
la diversificación de la producción, garantizando
una protección a las industria-s cu1'o apone al
in¡¡reso nacional, inversión y balanz.a de pagos
sea sustituti'v?.

No obstante, pese a las medidas proteccionis-
tas no logra una posición importante en el PIB,
pues además de constituir una actividad incipien-
te, el mercado interno traza los límites de la
expansión de inversiones sobre la base de una
insuficiente capacidad de consumo de la pobla-
ción.

Los aportes al PIB en 1963 son de 20olo y en
1973 de 24,60/o. La PEA que absorbe es del 77,4o/o

v de 18,60lo para esos mismos años, en el orden
correspondiente.

La producción industrial local responde a la
demanda externa de inversiones directas produc-
tivas 1- no traslada sus efectos dinámicos al resto
de las rama.s de producción al limitarse a consti-
tuir una industria de bienes de consumo no du-
radero o sea de "etiquetado, tableteo ,v toque
final".

ta sustitución de importaciones modifica la
estructura de las importaciones, pues el grueso
de éstas serán insumos y bienes intermedios y
de capital necesarios al proceso de ensamblaie.
Ello repercuti(r sobre unabalanza de pagos des-
favorable progresivamente; en 1960 el saldo de
intercambio fue de 23,3 millonesy en1972'106,3
nrillones de pesos centroalnericanos (Campos,
7917). En este desarrollo poco autónomo, la in-
versitin extranjera desempeña un papel absor-
bente, pues la afluencia de capital se efectúa en
condiciones de suma liberalidad.

Los primeros signos de debilitarniento del
pr()ceso de industrialtz.ación se captan entre los
añ,os 67-68 al manifestarse un estancamiento re-
lativo ante una limitada dernanda local. Esta cir-
cunstancia influ,ve en el empleo industrial.

c. Junto a lo apuntado para krs sectores pri-
mario y' secundario, las actir.idades terciaria-s,
ocupan un lugar de primera magnitud en cuanto
a absorción de la PEA ,y participación en el PIB.
Este sector aglutir-ró el 33o/" de Ia PEA )' aportó
el 55o/o al PIB en 7963 y para 1973 absorbió el
45"/o de IaPEA y'aportó el560/o al PIB (Campos,
1977).

Este sector agrupa ramas heterogéneas y di-
versas, desde actividades de subsistencia que rea-
liza la fuerza de trabajo sub-empleada y desem-
pleada, pasando por los servicios técnico-profe-

sionales de tipo privado y de orden colectivo
que desempeña el sector público.

ta capacidad de absorción de este sector de-
nota por una parte su condición residual, que se
alimenta de la población expulsada del campo y
que no tiene cabida en los establecimientos in-
dustriales; \-por otra parte, expresa la condición
expansiva del Sector Público como respuesta a
la ampliación de las funciones del Esudo pro-
puesto desde 1948.

I.2 El comportamiento del Sector Público.

En función de las nuevas atribuciones, el Go-
bierno continúa r ealizando inversiones públicas
en proyectos de infraestructura económica y de
mejoramiento social. Ambos son necesarios para
apoyar el proceso de industrialización,cobijando
con ello la acumulación privada del capital y a

su vez melorando las condiciones de vida de la
población par a ampliar la demanda interna y ade-
más contribuir al mantenimiento y reproducción
de Ia fuerza de trabajo.

Con respecto a la orientación del gasto hacia
actividades sociales, culturales y de salud, es sig-
nificativa especialmente en salud y educación. la
tendencia se continúa irnpulsando hasta lograr
la universalización del Seguro Social y coadyuvar
a la redistribución del ingreso por la vía del
Fondo Social de dsignaciones Farniliares. El aná-
lisis de la eficiencia y eficacia de ese gasto escapa
a este trabajo, pero rnerece rescatarse que las
fu nciones técnico-económicas y político-sociales
parecen ser la tónica más avanzada, que además
es coherente con el papel regulador, previsor y
participante directo del Estado Costarricense y
de un régimen político democrático burgués.

2. La Universidad de Costa Rica en la Socie-
dad Costaricense.

Es en el contexto socio-económico descrito
en forma sumaria, donde la Universidad de Costa
Rica construye su nacimiento y desarrollo. En la
vida universitaria pueden delimitarse fases. Ia
primera del 1940-1957 cuando se realizó una de
sus principales reform¿rs académicas y que apoyó
la necesidad de planificar la formación profesio-
nal, respondiendo a los requerimientos del
nuevo proyecto político de Estado. l-a oira fase
cubre de 1957 a1972,fechaen que se redefinie-
ron los fines y propósitos de la Universidad. En
este sumario se mencionarán aspectos atinentes
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:olectivo

r¿üor de-
J. que se

.ampo y
entos in-

-.)ndición
a

pro-

*iblico.

, el Go-
públicas

nica y de
ios para

:obiiando
,:rpital y a
-;ida de la
:rnay ade-
:oducción

:rsto hacia
ud, es sig-

:cación.la
:lsta logfar
' coad)'uvar

la vía del
:es. El aná-

¿l-§to escapa
r.e que las

:o-sociales
:ue además
. prevlsor y

burgués.

la Socie-

tco descrito
de Costa

:rollo. En la
fases. ta

izóunade
r que apoyó
ón profesio-

::nientos del
la otra fase
ie redefinie-
:r-ersidad. En

a la segunda fase por el interés mismo del pre-
sente trabajo (Campos, 1977).

La reforma realizada en 1957, además de la
orientación humanista materializada en la crea-
ción de la Facultad de Ciencias y Letras, previó
la posibilidad de diversificar las opciones profe-
sionales. Por ejemplo, Ingeniería se diversificará
en eléctrica, mecánica, industrial, civil, topogra-
fía; Agronomía se diversificará en fitotecnia, zoo-
tecnia y economía agrícola. Sin duda, tal posibi-
lidad pretende responder a las necesidades de
los planes de estudio. En el campo social, además
de la Escuela de Trabajo Social, anexa a la Facul-
ud de Ciencias Económicas, se abren las carreras
de psicología, sociología, antropología,,v ciencias
políticas, en la década del 60.

Sin duda la formación de profesionales en
este campo contribuiría al desempeño de las fun-
ciones del Estado Costarricense en las esferas
económica y social, como se apuntaba líneas
atriis. Ello guarda correspondencia con la diver-
sificación del sector agropecuario, el fomento
industrial y la política social de los gc>biernos.

Estas alternativas se estimulan tanto por la con-
cepción desarrollista, como por presiones eñer-
nas de la reproducción del capital no depen-
diente y por la situación misma del país que
demandaba la superación de un n-rodelo de de-
.arrollo de índole agroexportadora y de un Es-
-rdo que buscaba el apoyo a la reproducción
empliada del capital local.

El desarrollo social, el acontecer internacional
-.-su estudio en el ámbito universitario propician
el surgimiento de una clara conciencia de las

-:racterísticas de Costa Rica como un país subde-
sarrollado y dependiente. Los aportes de los teó
-cos de Ia dependencia latinoamericana calan
londo a fines de la década del 60 y primeros
:ños de los 70 en la conciencia de los intelectua-
.=s v estudiantes universitarios.

En este ar¡biente surge el cuestionamiento
::terno sobre el papel que debe cumplir la Uni-
;ersidad ante Ia sociedad costarricense y las ca-
:-:cterísticas de subordinación de esa sociedad

=a el nivel internacional. El cuestionamiento de
.:a relación dominante-dominado en el plano
-,cal internacional, convergen en el III Congreso

- nir.ersitario realizado en el año 1972.
En este Congreso se redefine el papel de la

-airersidad, no ya como institución que crea y
Lrntiene el acervo cultural, sino como aquella

--"lva función primordial la constituye Ia forma-
:-.in de profesionales con una conciencia crítica.

Se cuestionó la neutralidad política que implíci-
tamente sustentaba los fines de la Universidad,
aunque de hecho las relaciones Estado-Llniversi-
dad reproduieran a diferente nivel los mismos
valores e intereses dominantes.

Desmitificar esa neutralidad política llevó a

plantearse como fin de la Universidad lo conte-
nido en el siguiente artículo del Estatuto Orgáni-
CO:

"Artículo 3. El prop<isito de [a Ur-riversidad de Costa Rica es

obtener la.s transformaciones que Ia s< ciedad necesita para

el logro del bier-r común, mediante una política dirigida a la
consecución de una verdadera iusticia social, del desarrollo
integral, de Ia libertad plena i de la total irldeperldencia de
nuestro pueblo' (LIr-rir.'ersidad de Costa Rica, Esmtuto Orgá-
¡rico 198.1, (pág 6)

Simultánezunente al cuestionamiento que ocu-
rría en el ámbito universitario , o quizá con oríge-
nes más lejanos, la Escuela de Trabajo Social re-
planteaba el papel de sus graduados y la forma-
ción que éstos recibían para atender la problemá-
tica scrial de la époc'a con-figurada por la depen-
dencia -v el subdesarrollo latinoernericano.

De tal modo es que esos cambios, acaecidcts

en la Universidad y sintetizados en los acuerdos
del III Congreso, vienen a fortalecer el proceso
de auto crítica y auto diferenciación profesional
en la Escuela de Trabajo Social.

3. La Escuela de Trabaio Social

3.1. Origen y ubicación en Ia estructura uni-
uersitaria.

Nace en 1942 con el fin de "servir necesidades
de adiestramiento técnico básicarnente de la
CCSS" (Campos, 1977). A partir de 7944 pasa a

formar parte de la Universidad de Costa Rica

como dependencia de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales en condición de Escuela
adscrita. Este vínculo lnerece subrayarse en vir-
tud de que "se inicia el carnbio hacia una filenor
dependencia con respecto al Estado y se inaugura
la posibilidad de ampliar el espacio relativo para
su autodeterminación acadétnica" (Carnpos
1977). De 1947 a 1956 se Ie ubica como Depar-
tamento de Ciencias Económica-s 1'por ello en
su estructura curricular predc¡urina la orientación
1' los cursos de Econclmía y Adrninistración (Plan
de Estudios 1954).

atinentes
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En este momento priva una notable autono-
mía administrativa de la Escuela con respecto a

la facultad. Ello propicia el germen de una deli-
mitación de las funciones específicas y la razón
de ser de la profesión, aspecto que se traduce
en el Plan de Estudios 1965, y el currículo se

organiza buscando ma)'or unidad con respecto
al objeto de la profesión.

Como resultado de la reorganizaciónadminis-
trativa, a partir del III Congreso Universitario Ia

Escuela pasa a formar parte de la Facultad de
Ciencias Sociales.

Para comprender por qué surge un currícu-
lum integrado -en el segundo quinquenio de
los setenta con estrecha raigambre en la realidad
social- es necesario hacer una breve construc-
ción de los antecedentes.

3.2, Euolución Curricular 1960- 1973.

A rnediados de la década del 60, Ia Escuela ha

aprobado un Plan de Estudios consecuentes con
el objeto de la profesión, esto es, "contribuir al

ajuste del individuo al medio, armonizar las con-
diciones de vida del hornbre t'la sociedad" (Cam-

pos,1977).
Entre los años 1968-1972, se mantfiesta entre

la comunidad docente y estudiantil un movi-
miento de crítica y problematizaciÓo acerca del
objeto de la profesión y el modo de abordarlo.
Se cuestit¡na el carácter dependiente de la profe-
sión con respecto a las políticas transitorias del
Bienestar Social y a las concepciones de inmuta-
bilidad de las sociedades que refleja la literatura
de esa época. Estas ideas no emergen en el seno
de las institucioues del Estado, sino en la Univer-
siclad, al amparo de la efervescencia intelectual
de ese entonces tanto a nivel nacional como ex-
tranacional; elemplo de ellos son los eventos in-
ternacionales celebrados en Araxá, Teresópolis,

Quito y San José, conlocados por la Asociación
latinoamericana de Escuelas de Servicio Social
(AI-AESS), a fin de reflexionar sobre el quehacer
profesional y la lormación académica.

Este quinquenio conclul¡e con un replantea-
miento del objeto del quehacer profesional. Se

hace énfasis en que la profesión debería captar
Ias necesidades de Ia realidad social costarricen-
se, explicarse las causas estructurales generado-
ras de la desigualdad y procurar que los grupos
subordinados participen activamente en la trans-
formacicin de sus condiciones de vida.

Es en este contexto donde se marca un salto
cualitativo en la línea evolutiva de la Escuela, en
tanto se supera la relación simbiótica entre la

demanda ocupacional y Ia formación profesional.
Como antecedente, fundamental al PIan de

Estr.rdios 1976, obieto de nuestra atención, nos
interesa subrayar que surge Ia idea de integración
de conocimientos teóricos y prácticos, así como
dotar al estudiante de instrumentos para abordat
la realidad que se enfrenta como contradictoria
y en constante cambio. Esto supera en el discurso
la anterior noción de inmutabilidad social, pre-
sente años afrás, y da lugar a un plan de estudios
que plantea algunas innovaciones en üstas a la
integración:

El Plarr de Estudios de 1973

Se organiza en tres bloques centrales:

a. Realidad Nacional, que contribuyó a la expli-
cación de las causas estructurales de la po-
brezay aun despertar de la concienciactí¡ica
en el estudiantado.

b. Metúología Ios cursos agrupados en este
bloque formalmente proponían la utiliz¿ción
del método dialéaico; sin embargo la ense-
ñutzahizo énfasis en el llamado "Método Bá-

sico", que integra los métodos clásicos de caso,
grupo y comunidad con la idea de "entender
al hombre en todas las dimersiones de su
actuar". Aquí se incluía además, cursos sobre
métodos de investigación y e;tadísúca.

c. La práctica, hizo énfasis en el trabaio en
comunidad, principalmente con grupos or-
ganizados de "comunidades urbanas margi-
nales". La experiencia en zona rural fue mi-
noritaria. En el último nivel del Plan de Estu-

dios se consideró como espacio paralaprác'
tica académica el quehacer institucional.

Al intentar los métodos clásicos agrupados en
el "método básico" se buscó rescatar los pasos

metodológicos de investi gación, diagnóstico pla-
nificación, elecución y evaluación.

Cuando se inició la ejecución de este Plan de
estudios no había una conceptualización de los
grupos sociales según un criterio de posición y
actuación de clase social. Miís bien continuaba
vigente una concepción empírica-asistencial se-

gún la cual la atención de las "patologías sociales"
y la promoción del desarrollo comunal eran los
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obietivos Drofesionales de mayor importancta'
Es entre lós años 1974, 1975 cuando surge esta

preocupación teórica en el seno del Equipo In-

ierdisciplinario (órgano asesor iunto con elCon-
iá¡o oii".,or de'hbirección de la Escuela) y el

Cónseio de Supervisores de Práctic a por la carac'

erizaéión de l,c que se llamó los grupos estraté-

gicos para el Trabaio Social, cuya problemática

á.-^Ád^b, atención. Esta inquietud de orden

teórico-práctico, iugará un papel ce¡tral en la
formulación y eiecución del Plan de Estudios

7976.

d. (Jn cuarto bloque, aunque subsidiario, es-

tuvo constituido por los cursos de Psicología,

Sociología, Administración y t'egislación'

Los principales logros de esta fase fueron:

a. Una visión totalizadora de la realidad, supe-

rándose nociones fragmentarias de la misma'

b. Una preocupación por acercarse.a los.suietos

y gt.rpot eñ condlciones de subordinación
económica Y social.

c. El análisis y desmitificación de lo neutral de

lapráaicadel Trabaio Social y una.clara com-

pr'ensión de su papel al servicio de la repro-

ducción del caPiul.
d. Un deseo por integrar la teoríaylapráctlca'

Ias principales limitaciones fueron:

,1. Una práctica académica no consecuente con

lo que el discurso Preconizaba'
b. Una escasa capacidad autónoma, creativa

para superar (no desechar) los métodos clá-

ii.ot y l,rt 
"nfoques 

desarrollados en el Cono

Sur.

-1.3. El Plan de estudios 1976'

3.3. 1 Fundamentos del Plan:

Con base en una trayectoria de trabalo, de

¡nálisis y de reflexión (iornada^s I, II, III .y [V,

realizadas en los años t97t,1973 y 1975), la Es-

cuela de Trabaio Social asume los siguientes fines

a partir del año 7976.

.r. Formar profesionales con alto nivel científico

v técnicó y vocación hacia la libertad y cuyo
papel seráel de participar con otros profesio-

.,ri"t y con el pueblo en el estudio y la supe-

raclóá de las cóntraclicciones de su sociedad'

b. Buscar una mayor participación de la Escuela

como un todo y los estudiantes y los profe-

sores en particular, en los procesos tendien-
tes a formar una conciencia crítica en torno
a los problemas del subdesarrollo y la depen-

dencia; a remover los factores prductores
del hambre, Ia miseria, la ignorancia y la ex-

plotación de nuestro pueblo (Escuela de Tra-
^bajo 

Social, "Plan de Acción t973").

El Plan de Estudios 7973, teferencial directo

de lo que es el currículo a«ual se basa en los

srpresios teóricos, filosóficos y epistemológicos
q.r" t.rt tt de ubicar Ia formación deTrabaiado-
rls Sociales, en una concepción de la realidad

nacional, 
^ 

parÍir de la teoría de la dependencia

v eue se coñcreta de Ia siguiente manera: "Costa

iuóa' país subdesarrollado' Situación de depen-

denciá externa". De esto deriva el obfeto de es-

,"4r" V los obietivos de abordaje al mismo' El

hombie dominado, explotado, es decir, lo que

se dio en llamar los grupos populares se con-

viefte en obleto de la profesión; y la transtorma-

ción social ("liberación del hombre") pasa a ser

el obietivo de la profesión (Escuela de Trabaio

Social, "Plan de Acción 1973").

Ambos aspectos esenciales del quehacer de

la Escuela, esrán basados en el siguiente referen-

cial teórico que orienará el proceso de ense-

fanza-aprendizaie.

a. Un concepto de hombre según el cual éste

es suieto áe su transformación y del mundo

en que vive.
b. Una concepción de la realidadcomo unidad

áir,á-i., (dialéctica en el sentido de que el

consante cambio se genera a partir de Ia
oposición de los elementos que se dan en

situaciones concretas y de acuerdo con cier-

tas leyes).
c. Una concepción del conocimiento como pro-

ceso, que se da a partir del elemento senso-

rid y óoncreo párallegat a la elaboración

abstiacta y luego, a una interpretación teórica

de Ia realidadioncreta ("Plan de Estudios de

1976" Escuela de Trabaio Social)'

Estas concepciones determinan un cambio

profundo en li orientación de la Escuela El es-
'fr.rroque se había venido realiz ando patalograr

una mayor comprensión de la realidad nacional,

permitib introducir los elementos qrre alT'rdaban

á cuestionar el quehacer del profesional' nllo
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condujo a una rLlptura con el objetivo puramente
asistencial. El cuestionamiento de la profesión
dio pie a la reflexión acercade las concepciones
que lo sustentaban anteriormente. Esté no es
visto como un emergenre patológico al que debe
ayudarse a retomar el cauce de los requerimien-
tos de la sociedad, sino que trata de compren-
derse al hombre como un representante de un
grupo social afectado por la dinámica de una
realidad que determina su posición y situación
en el conjunto social, con base en determinantes
de origen económico, social y político y que
puede emprender tareas de transformación.

la comprensión de las reglas del juego que
determinan la existencia de grupos carenciados
(los grupos populares), dio origen al cambio en
la orientación profesional y por ende a la nece-
sidad de que para asumir un papel diferente,
más activo, más comprometido con laproblemá-
tica de los grupos populares, el proceso de for-
mación académica debía contemplar algunos
cambios. Debía partir de la concepción de que
el conocimiento no era Ia simple trasmisión de
teorías en Ia que se había basado el Trabajo Social
hasta esos momentos; era preciso que ahora el
conocimiento se construyera con base en la in-
serción concreta enla realidad urbana y rural.

Frente a estas nuevas concepciones, los obje-
tivos del currículo se organizan de la siguiente
manera:

b.

"Desarrollar la capacidad para conocer y
comprender la realidad en forma científica
(en su dinamismo y unidad).
Desarrollar habilidades para crear y utilizar
métodos, técnicas e instrumentos que permi-
tan colaborar en los procesos de transforma-
ción social.
Desarrollar actirudes que lleven a compro-
meterse responsablemente en la realización
de acciones concretas mediante el estableci-
miento de relaciones dialógicas con los sec-
tores populares".

Los propósitos anteriores se concretan en ios
siguientes objetivos:

a. Que el estudiante adquiera el conocimiento
y la comprensión de los fenómenos sociales
enmarcados en las siguientes áreas:
i. Realidad costarricense, denrro del con-

texto latinoamericano v mundial.

ii. Del Trabalo Social en su relación actual,
y en su proceso histórico (ubicación de
la realidad y formas de enfrentarlas).

iii. Elemenros de la Ciencia Social que a1u-
dan a una interpretación de esa reali-
dad.

iv. Diferentes posiciones con respecto al
problema del conocimiento

b. Que el estudianre desarrolle habilidades
parai

i. I¿ observación, comprensión e inter-
preución científica de los fenómenos
sociales a parfir de situaciones concre-
tas (relación de lo concreto con lo abs-
tracto; del particular con el general).

ii. Para definir políticas generales, formu-
lar y ejecutai planes áe acción (defini-
ción de fines y objetivos, estrategias y
tácticas, toma de decisiones y trabajo en
equipo).

iii. Parala aplicación creativa y racional de
métodos, técnicas e instrumentos pro-
pios del Trabajo Social (concientiza-
ción, capacitación, organización y ges-
tión).

iv. Parala sistematización de la experiencia
práctica.

c. Que el estudiante desarrolle actitudes para
realizar su acción, conjuntamente con los
grupos populares mediante una relación ra-
cional, responsable y dialógica.

d. Que el estudiante colabore en tareas concre-
tas a parfir de grupos, cornunidades, organi-
zaciones o instituciones, siempre que éstas
tengan significación en términos de los fines
de transformación social" ("plan de Estudios
1976". Escuela de Trabaio Social).

El método para operaci onalizar este currículo
es el Taller y, lo que caracteriza fundamental-
mente al Taller es la posibilidad que ofrece de
integrar la docencia, la investigación y la acción
social, a estudiantes, profesores ygrupos popula-
res y la teoría con la práctica.

El taller trata. de superar el divorcio enrre los
contenidos teóricos desligados de la realidad
concreta y las actividades prácticas espontaneís-
tas, al hacer de la práctica o trabaio de campo
su eje fundamental. En esta práctica un grupo
compuesto por profesores de diferentes discipli-
nas sociales, estudiantes y grupos sociales popu-



ROMERO ,v MOLINA: El currículo integrado en Ciencias Sociales.

-ación actual,
'.ibicación de
frentarlas).
rial que a¡r-
de esa reali-

c respecto al
:o

habilidades

:sión e inter-
.,-s fenómenos

concre-
-o con lo abs-
el general).

:erales, formu-
,cción (defini-
:. estrategias Y
es,v trabajo en

v racional de
mentos pro-
(concientiza-

'-lzaclon y ges-

la experiencia

actitudes para
rnente con 10s

:na relación ra-

tareas concre-
:ridades, organi-
rrpre que éstas
:nos de los fines
?lan de Estudios

D

este currículo
fundamental-

que ofrece de
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vorcio entre los
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espontaneís-
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un grupo
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lares problem tizan la realidad en la que esrán
inmersos, tratando de buscar las explicaciones
más amplias con el objeto de definir formas de
rntervención en dicha problemática para contri-
buir a la transformación.

En el nivel del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje la integración es entendida como una síntesis
, descripción, análisis, problematización), del co-
¡ocimiento que surge del contacto con la reali-
1ad, para volver sobre ella .y actuar en su modi-
icación.

i.3.2. Componente estructural

Organ iz ac i ón cun-i cu lar

El modelo pedagógico denominado Taller uti-'-ado 
en la Escuela de Trabalo Social a partir de

-9-6, constitul,e el fundamento del pensum y
:efleja por tanto su estructura académica más
:=ciente.

El Plan de Estudios comprende 5 años, distri-
:.¡idos en 10 ciclos lectivos de 16 semanas cada

-3(J.

-tio
Lec¡ivo

3.3.3. Fases del proceso pedagógico.

Fase introductoria

Como Io indica su nombre, esta f¿LSe pretende
que:

a. el estudiante adquiera, en el primer nivel,
una visión general del trabajo social, como
disciplina, y

b. una comprensión del modelo pedagógico y
de los conocimientos que profundizará alo
largo de su carrera.

La fase introductoria se orienta, por tanto, ha-
cia la ubicación general de los estudiantes en
torno al proceso por seguir durante el ciclo co-
rrespondiente. Tiene un prornedio de duración
de tres semanzls.

Fase de instrumentalización

Esta fase pretende que el estudiante asimile
y corrobore elementos teóricos y metodológicos
que le faciliten sucesivas aproximaci<tnes a Ia
realidad en estudio.

Se encamina hacia una definición del obleto
de estudio, categorías por investigar, selección
de técnic¿rs de investigación, planificación, inter-
vención, instrurnentos de registro 1, manejo de
fuentes secundarias. Tiene una duración prome-
dio de cuatro semanas.

Fqse de trabajo de carnpo.

Tiene una duración prornedio de seis sema-
nas. Se trata de la inserción de los estudiantes
en diversas zonas seleccionadas según determi-
nados criterios (*).

Se pretende fomentar en los estudiantes, un
proceso de organtzación cooperativa, así como
vivenciar las condiciones de vida de los grupos

(.) krs criterios de selecci<in s()11: concentr¿lción en la zona
de grupos populares, c¡fertir de trabajo sin desplazar
mano de obra, posibilidades de alojamiento v alinrenta-
ción para los estudiantes.

Cursos y
niveles de

Taller

Título que
obtiene

II

III

n

Estudios Generales y

Cursos requisitos

Taller I

Taller II

Taller III

Taller IV

Bachillerato

Licenciatura

Cada nivel de Taller dura un año lectivo, y en

=- .e definen problemas generadores, objetivos,
: rtenidos teórico y metodológicos, así como la
:-:.neación de acciones por realizar en espacios

=¡ecíficos de la realidad social, seleccionados
: t :J r ealizar la p r áctica acadé m i ca. E s tos aspectos
--: desarrollados rnediante una programación
.=:reral y específica, elaborada en torno alaprác-
-,:': que realizan los estudiantes en cada Taller.

Tales programaciones de cada taller se estruc-
--:-fn en cuatro fases, cuya duración varía en fun-
- - n de los objetivos que se definan para cada
-:- de ellas.

sociales popu-
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populares (**) ahondar en el proceso de conoci-
miento y realizar acciones de acuerdo con los
niveles de Taller. Esta aproximación vivencial
permite sentirypercibir 1o exterior; sin embargo,
esto no es suficiente, sino que debe alcanzarse
progresivamente, en suceslvos niveles de profun-
dización.

El estudiante 1'el docente tienen la responsa-
bilidad de captar la realidad, orienrándose con
lateoría existente para que ambos logren inter-
pretar los fenómenos en estudio y de esta manera
alcancen mayores niveles de conocimiento.

Tal situación se posibilita en esta fase por me-
dio de las sesiones de supervisión semanal en
el campo y de los Seminarios de Implemenución
Teórica, ya que es en esta instancia donde el
análisis 1, la reflexión de situaciones concretas
señalan el rasgo dominante de esta fase. El aná'
lisis y la reflexión emergen de las sistemalizacio-
nes parciales que registran los estudiantes diaria
y semanalmente en los instrumentos de registro
(Diario, Informe, etc.).

Realizar lo anterior permite confrontar los ele-
mentos teóricos y metodológicos estudiados en
fases anteriores con la experiencia lograda du-
rante el trabajo de campo, todo lo cual permite
un mayor enriquecimier-rto teórico-práctico (***).

Ias supervisiones en el campo se llevan a cabo
con el apoyo de dos o tres profesores. Estas se

caraclerizan por una participación conjunta do-
cente-estudiante, en la prograrnación 1' ejecución
del trabaio de campo. tas supen'isiones difieren
de las clases regulares que irnparte el profesor;
en las primeras participan varios profesores de
distintas disciplinas, tienden a concentrarse en
uno o dos días y son una respuesta a la necesidad
de superar deficiencias teóricas )' metodolóÉlicas
detectadas en la ejecución del trabajo de campo.

( **) Los grr.rpos populares cttnstituveu la unidad de análisis
curricular )' entendemos por tales "aquellos grupos
qlre se encuelttran ubicados en los niveles más bajos
de la escala social. Son trabaiadores manuales que et-t

unos casos son dueños de los medios de producción
pero e[ producto de su trabalo apena-s les permite
sobrevivir". Cfr. Gonz¿ilez \'. y' laura Guzmán, "Los

grupos sociales populares 1'el Trabaio Social", Univer-
sidad de Costa zuca, Escuela de Trabajo Social, N{imeo-
grafiado, pág. 10, s.f.

(***) Lo. estudiantes se organizan en grupos duraute el
período de práctica, cou el propósito de hacerle frente
a la*s ¡areas de inserción investigación-acción 1'a la

sistematizacitin. Asimismo, para resolver las necesida-

des de alojamiento 1'alimentación durante el tiempo
que permanecen en la comuuidad.

Los Seminarios de Implementación teórica s

reallzan periódicamente y las discusiones qu
afloran en tales seminarios, se continúan con pr(
pósitos de mayor profundidad en supervisiont
subsiguientes o en las sesiones regulares de cac
profesor durante las fases posteriores.

El tipo de investigación-acción que se realiz
durante cada Taller se ubica en actividades pr(
ductivas del agro, industria, comercio y servici
de comunidad. Otras modalidades de trabaio s

dan con las organizaciones de base y con lz

instituciones estatales que tengan proyección e

esa realidad.
Debido a que tal experiencia presupone qu

deberá ser sistematizada, requiere entonces s(

planificada con objetivos claramente definido
ya que es la acumulación de conocimient<
emergentes de la experiencia de campo, lo qu

da origen a la sistematización. Por tales razon<
los grupos de estudiantes programan en coniunl
e individualmente su quehacer.

Fase de sistematización.

Es ésta la última fase de cada ciclo o nivel c

Taller. Se persigue con ella que el estudian'
logre ordenar, organizar e interpretar su expr

riencia en el trabajo de campo, experiencia ql
se ha cimentado en elementos teóricos y rnetod,
Iógicos elernentales para investigar las fuentt
que le permitieron abordar una realidad concr
ta, en un tiempo determinado.

Al abordar, organizar e interpretar la inform
ción obtenida, los grupos de esrudiantes debe
realizar una exposición escrita de sus investig
ciones y acciones (especie de tesinas o informes
tal documento reproducirá el conocimiento a
quirido de la reálidad , así como los aspectr

rnetodológicos empleados y elaborados a trav,

de esa prácstica, y finalmente los a^spectos org
nizativos del equipo de estudiantes.

3.3.4. Descripción de cada niuel de Taller.

Taller I

Se pretende con este primer año de carre
profesional que el estudiante conozca cómo esl

cómo vive y cómo piensa el pueblo de Cos

Rica. ¿Cuáles son sus problemas, y a qué caus
obedecen?.

Para ello se hace necesario que el estudiar
tenga elementos teóricos y metodológicos pa
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abordar e interpretar científicamente la realidad'

J"*..r,ot contemplados en las distintas fases

Ál ár.t y que se hacen operativos durante la

hse del trabajo de camPo.

Para conoier la realidad nacional, el estu-

diante se incorpora alaaoividad producdva, en

cualquiera de ios tres sectores de la economía'

ll riuit.t"."alidad durante el trabaio productivo

v oor medio de la investigación de fuentes prima-

ái, ,".rr.darias, conoce las características de

* oáUr¡o y, en general, la vida material y formas
O. p"rtinl".tto?e h co*unidad donde labora'

Concretamente se arnlizan las relaciones en-

tre individuos, grtlpos, y estrucuras económicas

r-.irt, y tot póUt^"-r. históricos del desarrollo

individuál y óolectivo: las clases sociales'

ñ finalizar este taller el estudiante elabora

,r* .rrr.,"rizacióny diagnóstico de la realidad

específica en que se ha insertado'

Taller II

En este taller se parte del siguiente problema

generador: ¿Cuál es el papel que. desempeñan

k organizaiLones populares ante los problemas

comunales?
Durante las fases de Introducción y de Instru-

mentalización de este Taller, el estudiante ad-

quiere los elementos teóricos necesarios para

,ko-a, e interpretar Ia experiencia vivida en el

wller anterior' Á partir de ésta reinterpretación'

d estudiante toma parte directamente en progra-

*r", áu", desde las organizaciones de base, estén

cienüdos a la problemática de los grupos popu-

hres.
- En 

"rt" 
nivel de Taller se da énfasis a relacio-

nes con las organizaciones de base, y a las.formas

de respuesta que los grupos populares dan a su

problemática.

Taller III

Este taller pretende que el estudiante conozca

y -4i." la proyección de las políticas esutales

bbre los s§uientes niveles particulares: grupos

fpulares liorganizaciones áe base' Para ello el

§rái"t,"'debé hacer un análisis del Estado' el

troceso de dominación y los grupos sociales po-

t ht"t. así como de las imponantes funciones

poti i.r. y sociales de administración que desem-

L¡a el Éstado a üavés de las Instituciones' En

ls¡e nivel de taller se rata de concretar por me-

dlo del trabaio de campo, la coordinación inter-

discinlinaria e interinstitucional que se ha ini-

.ir¿ó .., forma elemental en los talleres anterio-

res.

Taller IV

Se orienta hacia el conocimiento del papel

q,r. d"b" iugar el Estado Cosarricense y el Tra-

É4o s*iui án hs Insütuciones de Bienestar So-

cial.
El estudiante ha establecido ya un contacto

directo con los grupos populares, con su olgani-

zación y con la proyección institucional' Se su-

Done entonces, que cuenta con los elementos

IuÁti.","t para inalizar las actividades del tra-

taio social én el Sector Público y Privado costa-

;:;;" y definir las posibilidades objetivas de

oarticiDación, para contribuir a meiorar las con-
'di.iot bt de viáa de los grupos populares' EI tra-

nri" ¿" campo se realiza en proyectos de Trabaio

S".iri, apoyados por una Instirución Estatal o
privada, áiréctamente con los grupos pop¡lares'

int.""t', de Trabaio Social, "Plan de Estudios

r976").

3.3.5. Características más releuantes del Plan
de Estudios.

El Plan de Estudios de la EscueladeTrabaio
S".irf, á" acuerdo con la descripción que.se ha

frá.n" "" 
páginas anteriores, reúne las siguienies

características:

a. Integración teórico-práctica (el proceso de

forrñación gira en torno al trabaio de campo

y a los Problemas generadores)'

b. integración entre Docencia-Investigación-
Acción Social (objetivos por programas y

proyectos)'
c. i'articipación activa de los estudiantes en to-

áÁ trJf^"t del proceso de formación (inclu-

yendo la prográmación y evaluación)'

d. besa.tollc de r.rtta otganización educativa

iendiente a la producción y difusión del co-

nocimiento.
e. Obietivos orientados al desarrollo de co-

.,o.i-i"rá, habilidades y actitudes hacia el cam-

bio social'
f. Docencia mediante equipos interdiscipli-

narios.
g. Experimentación del modelo de investi-

gr.1ó.r-r.lion como estrategia metodológica en

la práctica académica'
par¿
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B. AJUSTES CURRTCUIARES EN IA, ES-
cr.rErl\ DE TRAB.{JO SOCTAL.

Para identificar los principales ajustes realiza-
dos al Plan de Estudios 7976 se delimitaron tres
períodos, a saber: EI primer período abarca los
años 1976 a 1980. Durante este lapso se condujo
la formación académica mediante dos Planes de
Estudios, el de 1976 tomado como base para este
análisis y el de7979 que no evidenció cambios
significativos en lo sustancial o componente ge-
nerador, pero sí en cuanto a la estructuración
formal.

El segundo período comprende los años 1981
hasta mediados de 1983, éste marca el inicio de
un aiuste curricular significativo en forma Y Con-
tenido con respecto al Plan de 7976.

El tercer período comprende de mediados de
1983 a la actualidad; si bien formalmente n<¡ se
aprueba ningún plan de estudios, pues sigue vi-
gente el de 1981, sí se evidencian en su ejecución,
modificaciones que repercuten en el proceso de
integración, rasgo esencial del Taller como mé-
todo pedagógico.

tos principales aiustes que se indican se refie-
ren a dos grandes categorías:

1. Plan de Estudios (Teoría-práctica)
2. Estructura organizativa y el proceso de toma

de decisiones para la tarea académica,

Se delimitaron esas categorías porque son las

que permiten identificar cambios significativos
en el recorrido de una década de experiencia
de administración educativa de un currículum
integrado.

Consideramos aquí que además de la existen-
cia de un Plan de Estudios que permite orientar
la misión fundamental de unaUnidadAcadémica,
la estructura organizativa y en particular el tipo
de proceso decisorio son variables muy impor-
tantes que contribuyen a facilitar o a bloquear
el desarrollo de un plan de estudios de carácter
integrado, que requiere de la participación de
los actores involucrados en la codecisión y en la
cogestión, así como de un fuerte vínculo con la
realidad social a fin de conocerla, analizarla e
intervenir en ella.

En los siguientes cuadros se resumen los prin-
cipales rasgos que distinguen cada uno de los
períodos identificados.

Consideraciones finales

las demandas provenientes de la reconceptua-
lización del Servicio Social (crítica y replantea-
miento de la concepción del Trabaio Social clá-
sico en lo referente arazónde ser de la profesión,
objetivos, el papel profesional y campo de ac-
ción) determinan que las escuelas de Trabajo
Social de América Iatina, desde el organismo
que las agrupa (AIAETS), recomienden cambios
profundos en sus currícula.

Por otra parte, el desarrollo de la sociedad
costarricense expresa una tendencia en el desem-
pleo rural ,v una presión por empleo y servicios
en las zonas urbanas. Ello configura una compleja
problemática social que requiere de acciones
profesionales teórica 1. metodológicamente con-
secuentes con la realidad.

t¿ Escuela de Trabajo Social de la Universidad
de Costa Rica recoge estas suÍlerencias de orden
académico y con diagnóstico de Ia realidad cons-
truy,e el currículo de 1976,luego de vari<>s años
de reflexión 1, gracizts al esfuerzo y empeño de
profesores y de estudiantes inquietos y deseosos
de enriquecer la formación. Lr Escuela de Tra-
bajo Social, convencida de esta necesidad, reco-
noce que para satisfacerla requiere de un currí-
culo integrado. Un profesional comprometido
con su reahdad debe ser producto de una forma-
ción que considere el proceso de conocimiento
collo una síntesis de Ia teoría y de la práctica, y
es la inserción en la realidad la que le da garantía

.a ese proceso.
A través del análisis realizado al currículo del

año 76, en sus tres períodos, podemos destacar
en el primero de ellos, el esfuerzo de poner en
marcha el Taller y la búsqueda de formas tneto-
dológicas adecuadas paratntegrar Io teórico con
lapráctica. En el segundo período se puede apre-
ciar una consolidacirin del modelo con base en
la experiencia anterior, así cr¡mo en la serie de
momentos de análisis y de reflexión. Esta conso-
lidación se logra tanto hacia adentro del Taller,
como hacia afuera, puesto que lo innovador del
modelo presentaba dificultades de adecuación a

la estructura de la Llniversidad de Costa Rica.
Hacia adentro es importante el esfuerzo puesto
en la búsqueda de mejoras en los mecanismos
de interrelación entre las instancias que partici-
pan en el proceso, esfuerzo que se ve debilitadcl
en el último período al eliminarse dichos meca-
nismos integradores.
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Esrrucilr-a de roma cle de_
cisiones

Consideramos que cuando una UnicladAcadé_
mica opte por un currículo de carácter integral,
debe reflexionar sobre les implicacit_,nes "que

tiene- en ella y en su conte\ro. Aquí puntualiza_
mos l¿u repercusiones internas. Llnméiodo peda_
gógico c()nsecuente con un currículo integrado
-en este caso el taller-, afecta y es afectado
por lzs relaciones de otros componentes l.varia_
bles intra organizacionales, como son: la art..,._
tura de toma de decisiones, el recurso humano
y la forma de hacer la tarea académica en cuanro
a investigación, docencia y acción sc>cial.

Gráficamente, podría expresarse así:

E
Iétodo pedagógico)

Actores Involucrados
(Prof'esores-estudiantes v
grupos populares )- per-
sonal de aporo adminis-
trati'"o)

TARLA ACADE}IICA

(Investigacióln-Docencia-Accirin Social
como componentes necesarios para la
integración Teoría-pr./rctica)

l

. _Pensamos que no es posible utilizar una mo_
dalidad. pedagógica de cárácter integral, si ál es_
tilo de la gestión académico-a¿mtniiíratiua n,, es
consecuente con ello; o sea, si el rnétoclo del
Taller se fundamenta en la integración v Ia parti_
cipación, los mecanismos integrados clei próceso
educativo son esenciales, así óomo los e.spacios,
para propiciar la participación de los actoies in_
volucrados.

Por otra parte, la formulación <Je un oerfil
profesional y su actualización se c()nstitu\:e en
una fuente fundamental, para definir la natura_
leza y orientación de laaréaacadémica, especial_
mente en cuanto a la formación de profesionales.

En consecuencia con lo anterior, es irnpor_
tante y necesario reflexionar sobre las siguientes
interrogantes cuando se pone en marchá un cu_
rriculum integrado.

i. I¿ estructura de toma de decisiones ¿cuenta
con canales de comunicación que trasmitan
la información peninente pa.á orienrar la
tarea académica? ¿Existen canales ascencJen-
tes y descendentes de comunicación, meca_
nisrnos de coorclinación con oltjetivos espe-
cíficos que orienten el logro cle m.trr.,rÁr-
nes de la docencia-in\,estigación_acción so_
cial? Los equipos responsábles de la tarea
formativ'a, ¿son apoy.aclos con <Jirectrices
para precisar la investigaci(rn.v acción social
en cada nivel de Taller-/

ii. I,a, rarea académica, ¿se esú realizanclo en
forma consecuente con el método cle Taller?
¿Son los aportes re(rrico-merodológicos ubi-
cados en el proceso pedagógico ó son los
aportes de los docentes ,.estancos'.. 

feudos
en el "taller"?
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lll. ¿Los actores involucrados se identifican con
esa concepción que subra),a la importancia
de la integración del conocimiento? ¿Existen
otros enfoques predominantes que desvían
el logro de los objetivos formales y que se
reproducen en la tarea académica? ¿Tienen
interés esos actores de panicipar en proce-
sos pedagógicos que superen esquemas re-
petitivos de conocimienro, para inscribirse
en una concepción de la educación que con-
sidera Ia inserción en la realidad como
punto de partida, para conocerla, y en la
que Ia creatividad e iniciativa son cruciales
para formular respuestas congruentes con
nuestros problemas?
¿Existe en el grupo humano compromeaido
con la iarea académica aceptación de que
pane del proceso formativo, supone cono-
cer diferentes interpretaciones de la reali-
dad, 1 que el Taller Ie ofrece la posibilidad
de discutirlas y analizarlas?
Todas est¿Ls interrogantes plantean espacios
por inr,'estigar en ara-s de contribuir a ntejo-
rar la calidad de la enseñanza.
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