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CLASE 01 
 

1. EL CONCEPTO DE MODELO DE INTERVENCION 
 
 
 Para entender la lógica que permite concebir la intervención social dentro del 
contexto de desempeño profesional, una de las cuestiones importantes de señalar y 
definir, corresponde al concepto de Modelo de Intervención. La relevancia de lo anterior, 
se sustenta desde la noción de profesionalización que el Trabajo Social ha adquirido a 
través de diferentes momentos históricos, lo cual trae aparejado, que el posicionamiento 
profesional se ubique, en la actualidad, ya no desde la percepción del sentido común de 
los hechos sociales, sino más bien, desde una perspectiva que, desde el Método, 
factibiliza el acceso a la realidad que los actores sociales vivencian, desde una perspectiva 
de corte científico- analítico. 
 
 Ciertamente que las discusiones en torno a este tema pueden ser múltiples, puesto 
que el Trabajo Social se nutre de una infinidad de disciplinas que aportan sus saberes y de 
los cuales, el profesional se genera una imagen para así, incursionar dentro de las 
dinámicas sociales a niveles micro, meso y macro. Por tanto, la idea es generar una 
panorámica con respecto al tema en cuestión y generar una directriz, de la cual, cada 
quien pueda posicionarse de la mejor manera a la hora de efectuar una intervención. 
 
 Ahora bien, si nos abocamos al significado más puro del concepto de modelo, nos 
encontraremos con que el modelo se refiere a un Arquetipo1el cual marca una tendencia 
que se traduce en la repetición de este tipo ideal, ya sea en el ámbito de la estética, de la 
lógica, de la acción social en su conjunto. Lo anterior se traduce en que el modelo, se 
socializa y se repite en diferentes momentos espacio-temporales.  
 
 A diferencia de las corrientes de las artes, la noción de modelo en las ciencias 
sociales está en constante modificación, puesto que los contextos en los cuales se aplican 
son diferentes a través del tiempo, la raíz de esto, es que las características de la 
sociedad evolucionan, sus centro reguladores cambian, por tanto, se asume un estadio de 
dinamismo en la observación de lo social. 
 
 Por otra parte, si se define el término intervención, como concepto es dinámico, 
complejo y sujeto a modificación. Lo anterior, puesto que la posición como profesional y la 
intención que le demos a la intervención, va a condicionar el accionar. Podemos encontrar 
profesionales que intentan controlar, otros aconsejar, algunos dirigir.  Pero en todos ellos, 
existe un elemento común y que, en la esencia, define el término, esto es, el concepto de 
                                                           
1 El término arquetipo, en su acepción más elemental, se refiere a un tipo ideal, un algo que es utilizado 
como referencia para el resto. Puede ser considerado como una cosa, un ser, una abstracción que es 
tomado de guía. Por ejemplo, se puede considerar el arquetipo de la familia ideal, la cual posee 
características que toda familia, en alguna medida, les gustaría que estuviesen presentes en la propia.  
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INTER. El concepto de Inter se torna relevante al definir un Modelo de Intervención puesto 
que condiciona el posicionamiento de un sujeto entre una persona, familia, colectivo y una 
situación determinada. Este «estar» en el medio de, condiciona un movimiento constante 
entre las personas y las contingencias que determinan su accionar. Es así, que el 
concepto de Inter, tiene asociada la noción de acción social, la cual se refiere a una acción 
que, de manera intencionada, es realizada hacia otro, con un sentido mentado, es decir, 
es originada desde una posición racional.  
 
 De esta forma, se debe entender la noción de Modelo de Intervención, como una 
descripción ideal de lo que sucede durante una intervención, el cual al ser aplicado de 
forma estructurada a un amplio espectro de situaciones, extraen una serie de principio y 
pautas de actividad que dan coherencia al proceso de intervención propiamente tal y lo 
retroalimentan, para que de esa manera, la intervención sea mucho más certera.  
 

• La Intervención como intromisión 
 
 Cuando hablamos de Intervenir, estamos posicionándonos desde la perspectiva no 
solo de estar entre un sujeto y su realidad, estamos hablando también de la interferencia 
que nuestra presencia genera en el otro. Puede existir angustia, miedo, rabia, 
expectativas, entre otras. 
 
 Siempre hay que considerar que el proceso de intervención es un acto que por sí 
solo genera impactos, por tanto, si estos son negativos hay que tratar de reducirlo. 
 
 Muchas veces el profesional que interviene, asume que la persona que demanda su 
apoyo, ayuda, gestión, etc., está abriéndole la totalidad de su plano íntimo. Nada más 
alejado de la realidad, cuando el profesional asume esta idea, lo único que se consigue es 
generar un ambiente de tensión, que imposibilita la confianza con el profesional, por tanto, 
las observaciones que se obtienen en este momento, son observaciones cruzadas por 
diferentes emociones que son originadas desde el error cometido.  
 
 Ahora bien, asumiendo el rol de guía en los procesos de intervención, 
independiente del modelo, enfoque, paradigma, se debe respetar las razones que llevaron 
a la persona a acudir a un profesional, esto a raíz de que los problemas que como 
Trabajador Social observo, no necesariamente son las prioridades de los agentes, por 
tanto, si defino un proceso sin tomar en consideración las demandas que son generadas, 
puedo obtener un éxito en la gestión que yo he definido, pero un fracaso en la 
intervención, la razón es simple, desde mi postura de experto, me entrometí en algo que 
no me estaban solicitando, por ende, en futuros acercamientos, difícilmente se podrá 
acceder a la realidad social de ese individuo, familia o colectivo, puesto que se ha 
vulnerado el libre ejercicio de elección y focalización de la persona y se generan 
mecanismos  de defensa con el solo hecho de hacerse presente. Este es un elemento 
importante a tener en cuenta, porque una cuestión es en el ámbito académico, conocerse 
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de memoria la teoría, los diferentes modelos y enfoques y otra, es el acercamiento a la 
realidad.  
 Ahora bien, hay que hacer una diferencia en situaciones en las cuales existe una 
vulneración evidente de derechos de una persona o actos de similares connotaciones. En 
estos contextos o situaciones, lo que el profesional realiza es la gestión o acción directa, 
un acto totalmente diferente, que se caracteriza por lo inmediato del accionar profesional.  
 
 La diferencia con la intromisión es sencilla y de carácter práctico, siendo la base de 
esta distinción, la orientación a la protección y preservación de la integridad y la vida de 
las personas. Por ejemplo, no podemos considerar que frente a una situación de abuso 
infantil, la denuncia corresponde a una intromisión, acá hablamos de situaciones 
emergentes que requieren la rápida acción del profesional.  
 

• La noción de relación en la intervención profesional 
 
 Teniendo en consideración las características de la actual forma de funcionar que 
posee la sociedad moderna, el trabajo social se ha visto enfrentado a una lógica 
estructurada cuya acción se ve sumamente operativizada e instrumentalizada, en un 
proceso racional de entregar ayuda para solucionar los hechos sociales que conforman los 
problemas. 
 
 En este marco, los procesos de intervención se ven cruzados por un pensamiento 
racional-instrumental, el cual bajo ciertos parámetros se encuentra deshumanizado, 
asumiendo un rol netamente paternalista, lo que configura la emergencia de la persona 
como cliente, asumiendo una posición de poder, que permite vislumbrar un agente con el 
poder de cambiar los acontecimientos que vivencian las personas, pero desde una postura 
pasiva de la persona. 
 
 De esta manera, como elemento de critica de esta postura de intervención, se debe 
superar la noción de relación desde una postura de poder, hasta convertirla en una forma 
de relación social, basada en el interjuego transaccional, en donde, a través de 
interacciones e interrelaciones dinámicas, una diversidad de agentes intercambian y 
aportan diversos elementos, factores, recursos y satisfactores con la finalidad de 
transformar la realidad, provocando cambios ante situaciones problemas que afectan la 
vida cotidiana de los colectivos y sectores sociales. Esta nueva forma de ver la relación en 
la intervención, nos permite activar no solo al Trabajo Social y los agentes de atención, 
sino que además, a las instituciones, los sistemas colaterales y el entorno, en un sentido 
de integración social que realmente promueva el bienestar y el derecho de la ciudadanía. 
 
 Desde esta perspectiva, la relación profesional pasa a ser una constante en el 
proceso interventivo que marca su principio y su término, puesto que nos permite una 
inserción en la realidad, con su consecuente problematización, esto es, definir el problema 
a estudiar o intervenir y finalmente, las estrategias y vías alternativas para el cambio. 



 
 

 
 
 
 

5Instituto Profesional Iplacex 

 
 En base a lo anteriormente expuesto, debemos entender que la relación no es solo 
un medio para resolver problemas, sino que además, es un fin en sí misma, pues permite 
la satisfacción diferenciada de necesidades de todos cuantos participan en el proceso 
interventivo. De esta manera, debemos entender que, la relación profesional como 
relación sociales, es compleja, dinámica, global, sinérgica, circular y configurativa en sí 
misma. 
 
La relación Sujeto-Objeto 
 

Este punto está íntimamente relacionada con el lineamiento epistémico que rige 
esta unidad, la cual habla desde la filosofía del positivismo en relación a su fundamento y 
sus métodos de conocimiento. De esta manera, debemos entender que en esta pregunta, 
está contenida también, parte de la lógica de los modelos, los procedimientos y su utilidad 
que en capítulos siguientes serán planteados.  

 
Ahora bien, dentro de la relación sujeto-objeto que se da en el positivismo y por 

ciento, la lógica que constituye la intervención con respecto a esta corriente de 
pensamiento, debemos entender que, en la relación entre el sujeto-objeto, el sujeto 
corresponde al elemento de esta diada, que en su afán de conocer, recoge las imágenes 
del contexto social (del mundo), las analiza, procesa y las explica a través de un juicio, 
para el caso que nos convoca, de carácter profesional.  

 
Por otra parte, no hay que olvidar que ese sujeto no es más ni menos que un 

hombre, el cual desde su base epistemológica o de conocimiento, intentan descubrir la 
lógica que está detrás de los hechos sociales que ha observado. De esta manera, este 
sujeto posee la conciencia y los actos intelectuales del hombre, que desde el positivismo 
dota a la razón, como medio de apoyo a la observación. 
 

Por otra parte, el otro elemento que compone la relación, nos referimos al objeto, se 
puede entender como lo que se observa, lo cual nace desde hombre manifestándose en 
un hecho social que se materializa en el exterior de este. Desde esta perspectiva 
fácilmente podríamos confundir al objeto y señalar que este es el hombre, pero hay que 
recordar una cuestión de significancia a la luz de la lógica positivista. Si tomásemos como 
punto de referencia al hombre, las posibilidades de observar un hecho social se limitan 
solo a la observación de la imagen corporal de este, por tanto, el único hecho 
comprobable que podríamos asumir, básicamente seria su conformación fisiológica. La 
razón de lo anterior tiene su fundamento en que para el positivismo, el hecho social es el 
objeto de intervención/investigación, a modo de ejemplo, el objeto seria la pobreza, ese es 
el hecho, y lo que se buscaría, es entender por qué se da esa pobreza, pero esto no se 
podría conocer observando al hombre, sus palabras, juicios, o subjetividad, se conocería 
al saber las variables que interfieren para que tal condición se constituya, por tanto, la 
palabra como manifestación del alma, quedan relegadas a segundo plano, lo que interesa 
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es el hecho. Esta es una situación que es necesario ser aclarada, puesto que este error no 
solo se puede constituir en un fallo a la hora de observar la intervención, sino también, se 
puede constituir en una falla en toda la génesis de un proceso de investigación. De esta 
manera, el objeto de conocimiento en su conjunto es el “mundo exterior”, dotado de una 
existencia independiente del pensamiento del hombre. 

 
En base a lo anteriormente planteado, la relación entre Sujeto y Objeto, se podría 

afirmar que está conformada por el acto orientado al conocimiento. Desde esta posición, 
surge una situación factible de ser abordada manteniendo como eje tensor, la lógica que 
moviliza el conocimiento y los fines del mismo. 
 
 Pues bien, en esta relación que ya se ha mencionado, debemos entender que el 
conocimiento es y será siempre, un saber orientado a alguien, sea una persona, institución 
o colectivo. Es por esta razón que se presenta bajo la premisa de esta relación, de lo 
contrario, sería solo un cumulo de experiencias, puesto que no estaría orientado a ser 
socializado. 
 
 Ahora bien, la relación sujeto-objeto es algo que no puede ubicar en igualdad de 
niveles (siempre dentro de las premisas positivistas) puesto que como es de suponer, en 
el proceso de investigación/intervención, la función del sujeto es aprehender al objeto y la 
del objeto, ser aprehensible y dejar que el sujeto acceda al conocimiento. De esta manera, 
es impensado conformar un cuerpo teórico si no existió un objeto que sirviera de referente 
para establecer las relaciones entre variables que determinan el matiz de un hecho social. 
De esta manera, siempre debemos entender que el conocimiento, es sobre algo. Lo 
anterior es similar a aseverar que hemos intervenido sobre la nada y pretendemos afirmar 
que nuestra intervención permitió una transformación social. Difícilmente se podría creer 
tal aseveración y ciertamente no pasaría de ser un momento poco afortunado por parte del 
personaje que realiza tal afirmación, puesto que de entrada, el cuestionamiento principal 
seria, ¿qué fue lo observado?. 
 

Por otra parte, debemos entender que la relación es articulada bajo la premisa en 
cierta medida pragmática, en la cual el sujeto debe ubicarse frente al objeto como un ente 
externo a este, como un investigador en cual mantiene fuera su propia subjetividad, 
intentando observar el hecho social al natural, sin valoraciones ni prejuicios. De esta 
forma, el sujeto aprehende al objeto en una esfera que es externa al observador y captura 
las propiedades de este. En este contexto de observación, el objeto nunca penetra la 
esfera de quien observa, sino que, por medio de la razón, el observador, hace emerger 
una imagen del objeto que permite la racionalización del mismo. 
 

Pues bien, se debe entender que el acercamiento de quien observa el hecho social, 
es decir el sujeto, se debe entender como la operación de mayor relevancia, la base 
misma que cimienta la investigación, puesto que es la acción que permite la vinculación 
con la realidad, es decir, faculta al observador para conocerla. De esta manera, como 
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base de la aproximación al conocimiento, el sentido en su totalidad  debe volver su 
atención hacia la génesis del saber, buscando la mayor cantidad de interpretaciones que 
permitan entender la real dinámica de los hechos sociales en el contexto social, 
adquiriendo un conocimiento cada vez más completo y profundo sobre el objeto. 
 

Para lograr los fines anteriormente descritos, es decir, para lograr un conocimiento 
en realidad objetivo, el sujeto (quien observa) debería despojarse de toda su carga 
valórica, deseos e intereses, de esta forma se convierte en una especie de ser purificado, 
liberado de cualquier carga personal que altere la naturaleza de los hechos sociales. 
Ahora bien, este precepto, evidentemente nunca será del todo posible, pues el sujeto de la 
investigación es siempre una persona y nunca dejara de serlo. 
 

De esta manera, bajo esta lógica de relación, lo que se hace es utilizar una serie de 
instrumentos de corte científico como complementos lógicos en la investigación, los cuales 
son capaces de recolectar datos, ordenarlos y procesarlos. Pero este tipo de instrumentos 
por sí solo no son nada, puesto que es a través de la razón que determina el problema o 
problematiza sobre lo observado, la que proceso y permite interpretar los cúmulos de 
información procedente del despliegue de instrumentos de medición propios de esta lógica 
de aproximación a la realidad. 
 

Finalmente se podría plantear, en base a los antecedentes presentados con 
antelación, que es inevitable en un proceso de aproximación a la realidad, más bien dicho, 
es indispensable, establecer las posiciones entre el sujeto y el objeto, no solo como medio 
de separar epistemológicamente las diversidad de formas de acceso e inclusión en lo 
social, sino también, porque esta acción permite que se pueda monitorear la neutralidad 
de la inserción y observación en el contexto en el cual un hecho social se desarrolla, 
permitiendo de esta manera, que la información recolectada este sustentada 
epistemológicamente, en base a la predefinición de la lógica de posicionamiento del 
investigador/interventor en una cultura, de una época y de hombres concretos. 
 
 

2.- GENERACIÓN DE MODELOS 
 
Modelos 
 
- Surgen en los 70` 
- Toma bases sociológicas y ubica ciertos patrones (ubicadores: visto como un guía, 

organizador de la acción que busca organizar la realidad, descomponiéndola en 
determinadas variables que la conforman). 

 
 No se sitúa en una dimensión social, se constituye en la infraestructura de un 
problema, por lo que reduce la realidad (ej: modelo psicosocial, centrado en tareas, etc.) 
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 La base que sustenta los modelos es una base teórico-práctica, esta permite pensar 
la praxis, actuar en la práctica y recuperar la praxis: es una teoría de la práctica que se 
hace en la propia intervención, que es sólo a través de estructuras conceptuales en la 
unidad de constructos teóricos que nacen y tienen valor en  y desde nuestra intervención. 
 
 La praxiología recupera los elementos paradigmáticos de enfoque (psicológico, 
antropológico, etc.). Paradigma como construcción que nos sitúa en una realidad y nos 
permite mirarla, entenderla a través de la inserción, y nos vamos vinculando con ella y los 
agentes que la reconfiguran. Aquí el modelo es fundamental, pues nos otorga la 
plasticidad o movilidad de los agentes (el modelo no es un patrón o una norma, es un 
orientador altamente relativo, es decir, sienta matrices, pero que son reconstituibles, 
modificables en conexión con todos los elementos que intervienen, todos los agentes). 
 
 Modelo en Trabajo Social es una construcción que se gesta en representaciones 
significantes de los sucesos, hechos y fenómenos contingentes que constituyen una 
realidad altamente compleja, virtualizando las formas en que es posible actuar sobre ellos. 
Proporcionan una base comprensiva sobre dicha realidad, que actúa como un relativizador 
del orden factual2, orientando la intervención en sus campos cotidianos de abordaje 
(recuperando lo posible, lo que puede o no ser). 
 

• Reoperacionalización de un Modelo: 
 
1. No es un fin: representa al medio que permite a los agentes actuar hacia el cambio. Es 

importante desontologizar la idea de modelos. Con esto digo que el trabajo social debe 
dejar de considerar que el modelo en un ser en sí mismo, que es absoluto y que le da 
sentido a la intervención, pues el sentido esta dado  en la vinculación de los agentes, 
como éstos configuran una realidad (un campo problemático a través de la inserción). 
Desde ahí, el sentido se lo dan los agentes. 

 
2. Debemos considerar que el modelo puede ser construido, reconfigurado o 

seleccionado a través de una relación recíprocamente contingente (vinculo de sentido 
entre los agentes que intervienen, de éstos con el entorno, pero también con cada uno 
de los elementos que permiten componer una determinada situación. Una realidad 
existe cuando la pienso, pero configurando conceptualizaciones desde el sentido 
común a una base científica). 

 
 Esta contingencia se produce entre dos realidades: una virtual que se captura en 
una base analítica del modelo, y una objetivable que llamaremos realidad presente. 
 
 Las imágenes son conceptualizaciones, son virtuales, sólo son en el lenguaje. El 
vínculo posible es solo a través de la inserción. 

                                                           
2 De los hechos o relativo a ellos. 
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3. Es importante además, destacar que los modelos son orientaciones relativizadas del 

orden factual, es decir, son referenciales, no son normas que intentan virtualizar 
coherentemente una realidad a través de permanentes procesos de influencia 
potencial. 
Un modelo se configura en los agentes, paradigmas, métodos, metodologías, etc., y se 
influyen unos con otros, y en su conjunto afecta la realidad y hasta el modelo. 

4. Procurar mantener una constante plasticidad en cuanto a la configuración del campo 
interventivo y al levantamiento del sistema de acción. En relación a este punto, 
debemos ser capaces de estar en un constante proceso de análisis de la situación que 
estamos interviniendo, de esta manera, aseguramos que nuestro desempeño 
profesional, abarcara todas las situaciones emergentes, siendo un proceso sólido, 
abocado a la real superación de las situaciones que posibilitan la inserción del 
Trabajador Social. A su vez, al hablar de sistema de acción, estamos dando cuenta de 
todos los procesos metodológicos incluidos en los diferentes modelos, teniendo en 
consideración, la revisión de la aplicación de una metodología u otra, como también, la 
forma de implementar los instrumentos emanados de una línea pragmática, para de 
esta manera, acceder a un conocimiento más sólido. 

5. El modelo representa a sí mismo una organización referencial compleja, pues el 
modelo en su flexibilidad debe aportar ordenadores que permita a los agentes que 
intervienen  superar las simplificaciones del pensamiento que reducen la realidad en 
partes, por el contrario, conceptuar esta realidad como una integración permanente de 
elementos diversos. 

6. El modelo trasciende el orden factual, porque es un producto pensado, altamente 
reflexivo y productor de imaginarios sociales. En este sentido, hay que entender el 
modelo, como un proceso de abstracción que permite que las nociones que lo 
configuran, se puedan instalar en diferentes agentes sociales, que observan la realidad 
social y permiten trabajar sobre ella, permitiendo de esta manera, la comprensión de 
las dinámicas que son reproducidas en los contextos sociales presentes y futuros.  

 
 

CLASE 02 
 

3.- MODELO DESDE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
 
Sistematización, una propuesta en 5 pasos3 
 
 Todo proceso practico interventivo tiene que tener una lógica orientada a la 
acumulación de información, es por esta razón que se utilizan elementos de registro que 
                                                           
3 Como referencia para desarrolla este tema, se tomó como base el texto de Jara, Oscar (1997). Para 
Sistematizar Experiencias: Una propuesta Teórica y Práctica. México: Centro de estudios y publicaciones 
Alforja. 
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permiten recuperar cada momento de la intervención, de una forma histórica. Pero lo 
anterior no tiene sentido si lo único que se realiza es la mera acumulación de información, 
sin procesar y que en tal estado, resulta totalmente inútil, no por ser inadecuada, sino más 
bien, porque no se ha condensado. 
 
 Ahora bien, cuando hablamos de sistematizar, debemos entender que “[…] estamos 
hablando de un ejercicio referido, necesariamente, a experiencias prácticas concretas”4. 
Esto quiere decir, que está orientada a un proceso de intervención definido, el cual ha sido 
experimentado por parte del Trabajador Social, por tanto, no le es ajena la experiencia. En 
base a lo anterior, es importante señalar, que las experiencias a sistematizar, son 
procesos sociales dinámicos, por tanto, en diferentes tiempos, se pueden obtener distintos 
resultados, puesto que en lo social, hay multitud de variables que no podemos manejar. 
Partamos de la base de que, quien ejerce las labores de observador, es una persona que 
puede integrar o no un factor y en ese proceso, podemos obtener una amalgama de 
posibilidades como resultado. En base a lo anterior, debemos entender que “la 
sistematización es aquella interpretación critica de una o varias experiencias, que, a partir 
de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los 
factores que han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre sí, y porque 
lo han hecho de ese modo”5. 
 
 En base a la definición anteriormente señalada, debemos entender 3 cosas: 

1. La sistematización se debe considerar como un ejercicio que parte como una 
construcción que critica el proceso de intervención, por lo cual, el Trabajador Social, 
debe posicionarse desde afuera, como un observador externo del proceso, con una 
postura neutra y dispuesto a autocriticarse. 
 

2. Para que pueda existir una sistematización, es necesario que exista un proceso 
interventivo ordenado en el tiempo, esto es, mantener un registro riguroso de cada 
una de las acciones realizadas con el agente o agentes participes del proceso. 
 

3. Por referirse a un proceso de interpretación, esta debe ser capaz de descubrir las 
relaciones entre las acciones y sus resultados o los impactos generados. 

 
 De esta manera, se puede entender la sistematización, como una matriz que 
permite la construcción de conocimiento desde la base de la experiencia, la cual es 
procesada desde una perspectiva crítica, aportando al mejoramiento de las acciones que 
son desarrolladas por parte del profesional. Lo anterior al considerar que, de momento en 
que existen registros, se posibilita la observación de cada momento en el proceso, de esta 
manera, nos podemos situar en diferentes periodos de la historia interventiva, criticando 
de manera continua, todo el proceso de intervención y no solo al cierre del mismo. 

                                                           
4 Jara, Oscar(1997), Obr. Cit. Pp 17 
5 Ibid, Pp. 22 
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 “En este sentido, la sistematización posibilita entender la lógica de las relaciones y 
contradicciones entre los distintos elementos, ubicando coherencias e incoherencias: por 
ejemplo, entre la dinámica del proceso particular que nosotros realizamos y los desafíos 
que la dinámica social general había colocado para nuestras prácticas”6. Lo anterior es 
posible si somos capaces de superar la lógica descriptiva o la narración de las acciones, lo 
cual solo es un desperdicio si no es capaz de generar una enseñanza. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, se puede señalar que la sistematización es un 
recurso útil, no solo para la evaluación de la intervención, sino también, como marco de 
retroalimentación de la teoría que fundamenta nuestro proceder profesional. De esta 
manera, “[…] la sistematización se sitúa entre el difícil y poco transitado camino intermedio 
entre la descripción de una experiencia y la reflexión teórica […]”7, que necesariamente 
debe ser utilizada para que los saberes obtenidos, sean realmente operativos, así como 
también, permitan vislumbrar los impactos positivos, negativos o neutros de nuestras 
acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Condiciones personales de quien sistematiza 
 
 De acuerdo al Modelo de Sistematización de 5 pasos es necesaria la presencia de 
3 condiciones elementales para poder realizar la sistematización: 
 

                                                           
6 Ibid, Pp. 31 
7 Ibid, Pp. 53 

ESQUEMA DE RELACIONES RECURSIVAS EN EL PROCESO 
DESISTEMATIZACION 
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1. Interés en aprender: aunque resulte obvio, para realizar una buena sistematización, 
debe haber un deseo intencionado hacia el aprendizaje, puesto que la educación 
formal, no contiene toda la información necesaria para desarrollarse de manera 
íntegra como profesional, por ende, la revisión de las practicas es un elemento 
significativo y que, de una u otra manera, define las características y efectividad del 
profesional que interviene. 
 

2. Dejar hablar a la experiencia: para cumplir con este objetivo, es necesario que se 
desarrollen al máximo posible, las capacidades de observación y de percepción, ser 
capaz de percibir los pequeños detalles que pueden transformar una práctica 
intervenida en un verdadero caos, los cuales están presentes en todo momento. De 
esta manera, se supone superar los esquemas rígidos de pensamiento y mirar la 
experiencia no solo para ver si se cumplen las percepciones previas8 con respecto 
a un hecho, sino más bien, para observar lo que realmente aconteció. 
 

3. Capacidad para hacer análisis y síntesis: esto es importante puesto que, “no es 
posible extraer las enseñanzas de una experiencia práctica si no logramos ir más 
allá de la mera descripción de lo sucedido; si no sabemos cómo descomponer la 
complejidad de los hechos en sus diferentes aspectos; si no estamos habilitados 
para trabajar las características de cada aspecto, penetrando en sus 
particularidades, y si no hemos desarrollado la habilidad de ubicar constantes, de 
relacionar unos aspectos con otros dentro de una misma o varias experiencias”9. 

 
 Estos 3 aspectos anteriormente señalados, agrupan su esencia, la superación de 
las acciones estáticas e impensadas, asumen la postura del análisis desde el deseo de 
conocer, experimentar y aprender, elementos de suma importancia a la hora de mejorar y 
contextualizar los procesos de intervención profesional, desde una perspectiva de 
autonomía y autenticidad creadora. 
 
Como sistematizar 
 
 Después de situar  la sistematización en el proceso de la praxis profesional, es 
necesario definir un método que permita la organización, procesamiento y análisis de las 
experiencias vividas, con el fin de asegurar, desde el contexto metodológico, la coherencia 
en los resultados que obtendremos. En este sentido, la sistematización no se debe 
entender como un proceso exento del rigor metodológico que encausa y valida nuestra 
aproximación a los hechos sociales, todo lo contrario, su rigurosidad metodológica es el 
único proceso que asegura la validez de los resultados obtenidos. 
 
                                                           
8 El tema de los prejuicios en la intervención no deben ser considerados solo elementos secundarios, son los 
causantes de las miopías en los procesos de intervención/investigación que nublan el acceso a los hechos 
tal como se han dado). 
9  Jara, Oscar (1997), Obr. Cit. Pp 78-79. 
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 Ahora bien, no existe una receta que permita definir la secuencia exacta de pasos y 
procedimientos que, posterior a su aplicación, nos den como resultado, una 
sistematización. Pero para el caso, se define un Método Basado en 5 pasos, los cuales 
son: 
 

1. EL punto de partida: este punto como tal, tiene 2 requisitos, 1) haber participado de 
la experiencia y 2) Tener registros de las Experiencias. 
 

2. Las preguntas Iniciales: en esta sección debemos ser capaces de responder 2 
cuestionamientos, 1) Para que deseamos desarrollar la sistematización, 2) Que 
experiencia deseamos que sea sistematizada y 3) Que aspecto en particular de la 
experiencia intervenida deseamos sistematizar. 
 

3. Recuperación del proceso vivido: se descompone en: 1) Reconstruir la Historia, 2) 
Ordenar y clasificar la Información. 
 

4. La reflexión de fondo: Analizar, sintetizar e interpretar críticamente el desarrollo del 
proceso de intervención. 
 

5. Los puntos de llegada: En este ámbito tenemos que cumplir 2 cosas:1) formular 
conclusiones y 2) Comunicar los aprendizajes. 

 
 Cada uno de estos puntos, tiene su momento de aplicación y responden a una 
lógica que permite organizar la historia interventiva para su análisis. Revisemos en detalle 
cada punto. 
 

a) El punto de partida 
 
 En este ámbito nos situamos desde la propia práctica. En este punto nos situamos 
desde lo que ya se ha realizado, puesto que no podemos sistematizar sobre la base de 
acciones que deseamos implementar, puesto que la sistematización recoge aquellas 
acciones que se han desarrollado con antelación. 
 
 Desde lo anteriormente expuesto, el modelo señala 2 condicionantes, estas son: 
 

1. Haber participado de la experiencia: este punto es de vital importancia, debido a 
que quienes toman parte al momento de sistematizar, no pueden haber estado 
ajenos a las acciones desarrolladas, por tanto, las personas que participan, 
necesariamente tienen que haber pasado por el proceso de intervención para poder 
dimensionar, entender y aportar al propio proceso de sistematización. 
 
Por Ejemplo: En un colegio se quiere sistematizar sobre los resultados obtenidos en 
el aula con los alumnos que poseen condiciones de vulneración de derechos y uno 
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de los participantes es un inspector de pasillo. En este ejemplo, el inspector, 
aunque tiene contacto con los niños, no ha sido parte de las acciones realizadas en 
el aula, por tanto, no podrá aportar ninguna información relevante, aunque tenga la 
mejor disposición para trabajar. 
 

2. Tener registro de las experiencias: Con respecto a esto, es de vital importancia 
tener un registro de las acciones que se han realizado, puesto que el análisis es 
realizado sobre la base de estas. Por otro lado, quien sistematiza puede tener muy 
buena memoria, pero con el paso del tiempo, hay detalles importantes que se 
pueden pasar por alto, por tanto, el cuaderno de campo o cualquier otro medio de 
registro, resulta de vital importancia para poder cumplir el objetivo. 
 
Por ejemplo: En el colegio que anteriormente se señaló, quieren sistematizar, pero 
no cuentan con los registros completos y estos se encuentran desordenados, pero 
tienen deseos de sistematizar, pero “al ojo”. Ciertamente que los resultados que 
ellos puedan obtener, carecerán de rigurosidad, y estarán parcializados, puesto que 
la reconstrucción de procesos no se podrá realizar. 

 
b) Las preguntas iniciales 

 
 En este punto, tratamos de dar formalmente inicio al proceso de sistematización, 
teniendo como punto de partida, lo indicado en los momentos definidos anteriormente. De 
esta manera, damos paso a: 
 

1. La definición del objetivo de la sistematización o el ¿Para qué queremos 
sistematizar?: en este punto, lo que tratamos es “[…] definir, de la manera más 
clara y concreta posible, el sentido, la utilidad, el producto o el resultado que 
esperamos obtener de la sistematización”10. 
 
Por ejemplo: Un jardín Infantil, en base a su experiencia con niños vulnerables, 
define como objetivo, el definir un programa de apoyo al desarrollo de niños 
víctimas de VIF (Violencia Intrafamiliar) para ser presentado en JUNJI. 

 
2. El segundo punto de este Ítem corresponde a la respuesta a la pregunta ¿Qué 

experiencia queremos sistematizar?: En este ámbito, se trata de seleccionar la 
experiencia que va a ser sistematizada, delimitándolas en un tiempo y un lugar. 
“Los criterios para escogerlas y delimitarlas, pueden ser muy variados: dependerá 
del objetivo, de la consistencia de las experiencias, de los participantes en el 
proceso de sistematización, el tipo de contexto en el que se dieron, etc.”11 

                                                           
10 Ibid, Pp. 103  
11 Ibid, Pp. 104 
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Por ejemplo: Siguiendo la experiencia en el Jardín Infantil, la experiencia a 
sistematizar, se refiere al trabajo orientado a la reparación a niños víctimas de 
violencia intrafamiliar incorporados al centro educativo en el año 2011. 

3. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar? 
Responder a esta pregunta reviste algún grado de dificultad, puesto que definir la 
noción de “eje de la sistematización” resulta un tanto compleja, pero es de vital 
importancia si queremos avanzar en el proceso. De esta manera, lo entenderemos 
como un hilo conductor que es transversal a todo el proceso o experiencias que 
deseamos analizar. 
 
Por ejemplo, en el caso del jardín infantil, el eje de la sistematización, podría ser, el 
rol que asume el jardín como facilitador de factores de protección. 

 
c) Recuperación del proceso vivido 

 
 Es en este punto en donde se comienza a materializar la intervención, los puntos 
anteriores permiten ubicar, demarcar el área en el cual nos centraremos para el proceso 
de análisis. Es en esta instancia en donde comenzamos a recopilar la información 
siguiendo los pasos que a continuación se detallan: 
 

1. Reconstruir la historia: en este ámbito necesitamos detallar cuáles son los 
procedimientos, acciones, etc., que se han desarrollado con el fin de ordenar la 
información que disponemos y realizar la adecuada selección de la misma. Se trata 
de tener una visión global de los principales acontecimientos, ordenados de manera 
cronológica. 

 
 En el Caso del Jardín Infantil, puede ser importante señalar las razones que 
llevaron al centro a generar intervenciones de reparación en VIF, para de esta manera, 
situar en contexto el accionar de los profesionales. 
 

2. Ordenar y clasificar la información: se refiere al despeje de la información que se 
cuenta y que para el caso de la sistematización, es o no relevante. Para esto se 
pueden establecer preguntas guías para efectuar el despeje. 

 
 En el ejemplo que estamos siguiendo, podemos generar las preguntas de despeje 
de información, basados en, por ejemplo, los objetivos planteados para el jardín, la 
necesidades emanadas desde las características propias de la población objetivo, 
acciones generadas por los programas gubernamentales, entre otras. 
 

d) La reflexión de fondo 
 En este punto, nos encontramos con la esencia misma del proceso de 
sistematización. Es en este punto, en donde, desde la base analítico-critica, interpretamos 
los momentos vividos, las acciones, etc. Y buscamos la pregunta elemental ¿Por qué paso 
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lo que paso? Al igual que en los otros pasos, en este punto debemos cumplir un elemento 
base, este es: 
 

1. Análisis, síntesis e interpretación critica del proceso: en este ámbito, nos 
centraremos en un proceso de reflexión, a la luz de los antecedentes que 
poseemos, de manera tal, que en el acto, analicemos, sinteticemos la experiencia y 
realicemos la crítica correspondiente para los fines de la sistematización. Este 
momento no tiene una duración determinada, va a depender de la profundidad que 
se alcance en el proceso mismo, puede llevar desde un día o todo un año de 
análisis, discusiones y reuniones. Indistintamente lo anterior, es necesario que los 
elementos extraídos del proceso, sean observado con la mayor neutralidad posible 
y si existe un fallo, indicarlo, no pensar que es mejor para el proceso, obviar esta 
información, puesto que esa acción, en estricto rigor, solo entorpece y resta validez 
al ejercicio de sistematización. 

 
 En el caso del Jardín, a modo de guía, podemos definir preguntas que orienten este 
punto como puede ser, ¿Cuáles fueron los elementos comunes a todas las situaciones de 
violencia? ¿Las intervenciones fueron realmente efectivas? ¿Hubo fallos? ¿Por qué con 
algunos niños el resultado fue positivo y en otros no se notaron cambios? ¿Es necesario 
cambiar algún objetivo en relación a la Intervención y la base que justifica su 
implementación? 
 

e) Los puntos de llegada 
 
 Este corresponde al último tiempo del proceso de sistematización, “aunque pudiera 
parecer que formular las conclusiones y comunicar los aprendizajes es una tarea fácil y 
que se hará casi como consecuencia natural de lo realizado anteriormente, no es así. 
Tiene una importancia enorme dedicar tiempo y energía a esta tarea, porque de ello 
dependerá el que realmente puedan cumplirse los objetivos de fondo del ejercicio 
sistematizador”12. 
 

1. Formular conclusiones: en este punto, como culminación de un proceso de análisis, 
se configura la formulación de conclusiones, las cuales deben ser claras, abarcando 
desde el punto de vista teórico como desde la práctica. Se debe tratar de dar 
cumplimiento a todas las preguntas guías que han sido formuladas a lo largo de 
todo el proceso, dando cumplimiento de esta forma, a los objetivos que  han sido 
definidos en los primeros pasos de la sistematización. 

 
 En el caso del Jardín Infantil, deberán ser capaces de presentar conclusiones claras 
con respecto a la intervención realizada con niños, para de esta manera, generar una 
matriz de intervención, que posibilite orientar la misma, en favor de lograr las mejores vías 

                                                           
12Ibid, Pp. 104 
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de aproximación a la realidad familiar y las competencias necesarias para penetrar e 
intervenir en dicho contexto. 
 
Formatos útiles para el registro13 
 
Formato N°1 
 

Nombre 
  
  Fecha   

Proyecto/Área/Programa   

  

Que hice hoy 
Tiempo que 
me tomo 

Para que 
lo hice Con quien/es Resultados 

Observaciones 
Impresiones 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
 
 

                                                           
13Ibid, Pp. 193-198. 
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Formato N°2 
 

Nombre del Programa/Área/Proyecto   

Semana       

  Día Mes  Año   

  

Actividades  
desarrolladas Fecha Objetivos 

Responsable 
del equipo Con quienes Resultados 

            

            

            

            

            

Dificultades, Impresiones, Observaciones 

            

            

      

Sugerencias para la próxima semana 
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Formato N° 3 
 
Persona que llena la guía: 
Proyecto/Área/programa: 
Fecha      /      /        / 
 
1.- ¿Que se hizo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

1.1. ¿Dónde se realizó la actividad 
______________________________________________________ 
 

1.2. Quienes participaron: 
______________________________________________________ 
 

1.3. Duración de la actividad 
______________________________________________________ 
 

1.4. Breve descripción de la actividad 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
2.- Si la actividad había sido programada previamente: 
 2.1.  Objetivos predefinidos 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

  
2.2. Resultados alcanzados 

2.2.1 En relación a los objetivos 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2.2.2 No previstos 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 
3.- Si la actividad no había sido programada previamente 
 3.1. ¿Cómo y por qué se decidió realizarla y participar en ella? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3.2. Resultados alcanzados 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
4.- Impresiones u observaciones sobre la actividad 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5.- Documentos de referencia (Diseños, transcripciones, programa, material utilizado…) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

CLASE 03 
 

4.- LIMITACIONES DE LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN 
 
 
 Ciertamente, al revisar la Historia del Trabajo Social y las bases que lo 
fundamentan, no cabe duda que el Trabajo Social Chileno ha tenido una influencia 
importante en todo lo que dice relación con el pensamiento lógico desarrollado desde el 
positivismo para hacer frente a los hechos sociales a los cuales el profesional se enfrenta. 
 
 “Sin lugar a dudas, el positivismo ha sido la mayor influencia hegemónica dentro del 
trabajo social. Tanto es así que se siguieron todos sus parámetros y sus diseños 
estuvieron dirigidos a la construcción de variables, los grados de confiabilidad, los 
mecanismos de control y los sistemas de evaluación. Existió, y perdura todavía, una fuerte 
tendencia a identificar el accionar científico con la postura empírico-positivista”14. 
 
 Ahora bien desde esta perspectiva, el éxito o fracaso de un proceso interventivo va 
a estar dada por la aplicación rigurosa del método empírico, esto a través de todas las 
etapas correspondientes. 
 
                                                           
14 Matus, Teresa (1999). Propuestas Contemporáneas en Trabajo Social, Hacia una Intervención Polifónica. 
Argentina: Espacio Editorial, pp 38. 
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 El marcado apego al método científico trajo como consecuencia que en la 
intervención, se tratara de apegar al máximo al procedimiento más que a la interpretación 
o descripción de las situaciones sobre las cuales el modelo es aplicado. 
 
 Los cambios sociales quedaron relegados a lo dictaminado por un modelo que “[…] 
encubierto tras una ideología tecnocrática, favorece el estatus quo y la conservación del 
sistema, basándose en criterios de adaptación social”15. De esta manera, la crisis podía 
ser valorizada de forma negativa, sobre todo, se infravaloraba la característica de 
evolución contenida en la misma. 
 
 A través del tiempo, en el Trabajo Social, el modelo asumió una postura estática, no 
profundizándose en los criterios de validez de un modelo16 y menos, en las acciones de 
reflexión sobre el error. 
 
 A su vez, desde la lógica positivista, se genera una ruptura entre la Teoría y la 
Practica, no generándose un dialogo a través de todo el proceso de intervención, 
asumiendo que determinada teoría es más adecuada que otra, siendo esto último validado 
en el proceso final de la intervención, recién en ese punto, se logra una retroalimentación, 
esto a razón de la inflexibilidad presente en el método positivista. 
  

Ahora bien, las características propias de las acciones, determinan distintos tipos de 
intervención dentro del contexto del ejercicio profesional. Las tipificaciones de modelos 
han sido orientados por distintos tipos de intervención, entre los que se destacan: 
 

a) Intervención reactiva: se originan en base a la generación de un problema en el 
individuo o colectivo sobre el que se está trabajando. En este sentido, la 
intervención es realizada bajo la lógica de la demanda. Es a partir de ese instante, 
en el cual, el profesional se inserta y se hace parte de la situación. 

 
b) Intervención proactiva: Este tipo de intervención, está orientada hacia la prevención 

de la aparición de problemas, de esta manera se anticipa a los mismos. 
Comúnmente se configuran desde perspectivas de carácter macro, como lo es, una 
política pública de prevención y promoción. 

 
c) Intervención directa: se realiza directamente sobre la persona, grupo o comunidad, 

como su nombre lo dice, es de trabajo con las persona, en un estado 
copresencial17. 

 
d) Intervención indirecta: la intervención indirecta corresponde a un tipo de 

intervención en la cual, gracias a la gestión del profesional, ya sea en 
                                                           
15 Ibid, pp. 40 
16 Esto es, si es adecuado de ser implementado en el contexto socio-histórico en el cual se está aplicando. 
17 Como copresencial, entenderemos que se refiere a una acción realizada cara a cara. 
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capacitaciones, asesorías, etc., se genera un impacto en agentes con los cuales no 
se trabaja directamente, pero aun así, gracias a las gestiones que se realizan, de 
igual manera se ven beneficiados con el proceso de intervención profesional. 

 
e) Intervención individual: la individual es la que se produce sobre un sujeto, 

tradicionalmente la podemos situar desde la perspectiva de intervención con 
individuo, desde los currículos más tradicionales del Trabajo Social. 

 
f) Intervención grupal: se produce sobre el conjunto de individuos que forman parte de 

una agrupación natural. Está muy relacionada con la concepción de la intervención 
socioeducativa como un derecho del conjunto de la población. 

 
g) Intervención externa: la realizada desde fuera de una y por profesionales no 

pertenecientes a la misma, de esta manera, el profesional que interviene, no está 
afecto a los vicios que se pueden generar en la dinámica de la institución. 

 
h) Intervención interna: es aquella realizada por un miembro de la institución, siendo 

este, un miembro del equipo de trabajo institucional. 
 

• Ventajas y limitaciones de los modelos de intervención 
 
 Los Modelos clásicos se refieren a aquellos que han sido definidos de manera 
reiterativa por parte de los profesionales del campo social, los cuales poseen 
características bien definidas, mezclando tipos de intervención como son directa/indirecta 
interna/externa, reactiva/proactiva o individual/grupal. De esta manera, los modelos 
básicos18 que podemos encontrar o identificar más fácilmente se refieren a: 
 

• Clínico.  
• Servicios.  
• Programas.  
• Consulta. 

 
• Análisis de los modelos 

 
a) Modelo clínico (Modelo de Consejo o Counseling) 

 
 Se orienta y posiciona desde la intervención directa e individualizada de un 
profesional, el cual posee nociones y facultades actitudinales y procedimentales para 
afrontar diferentes instancias que pueden emerger en el marco de la relación con otra 

                                                           
18 Recordemos que esta clasificación está orientada a la definición de modelo como guía para la acción 
interventiva. 
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persona, la cual se presenta con situaciones que son difíciles de resolver por sí sola 
(función  remedial).  Su  eficacia descansa  en  la  calidad  de  la relación  con  el  sujeto  
y,  sobre  todo,  en  las  características y conocimientos  del profesional (empatía y manejo 
de la interacción verbal durante las entrevistas). 
 
 Se establece desde el marco presencial, entre un profesional y un “cliente” para 
poder prestar ayuda orientada básicamente a: 
 

• Remediar sus problemas. 
• A corregir sus desajustes. 
• A satisfacer sus necesidades. 

 
 Tiene un posicionamiento desde fuera del hecho social, de esta manera, tal como lo 
haría un médico, establece, sanciona o diagnostica una situación, orientando para la 
corrección de la misma. 
 
Evaluación del modelo 
 
 El problema que tiene este modelo viene dado por su carácter de intervención 
directa, individual y remedial, pues, desde una concepción de la intervención basada en 
los principios de prevención, desarrollo e intervención comunitaria, resulta inadecuado ya 
que: 
 
 La intervención exclusivamente individual y centrada en los casos-problema   
impide   alcanzar   uno   de   los   objetivos principales de la intervención: la prevención 
mediante la intervención con la comunidad y con todos los sujetos en riesgo. 
 
 Genera  entre  los  demás  agentes (profesores, familia, etc.) una actitud pasiva 
frente a los problemas que son vivenciados, delegando la totalidad de la acción en el 
profesional que interviene. 
 
 Este tipo de intervención puede tener lugar en algunos casos, pero no es Modelo 
que pueda ser utilizado en la totalidad de situaciones que se presente, por tanto, no es un 
modelo de intervención generalizable. La demanda de atención se fundamenta desde el 
carácter remedial la cual, como forma de intervenir, sigue existiendo y ha de atenderse, 
pero ha de entenderse como una prolongación de la acción que ha de afrontarse siempre 
en colaboración con otros profesionales (psicólogos, orientadores, etc.). 
 

b) Modelo de Servicios 
 
 Este modelo, se encuentra generalmente vinculado a las instituciones públicas, 
consiste en la intervención directa la cual es desarrollada sobre un grupo reducido de 
agentes, para atender a las disfunciones, carencias o necesidades que demanda por 
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iniciativa propia la población (se basa en el carácter remedial, terapéutico y de resolución 
de problemas). Otra de las características que están presentes en este modelo son: 
 

• Se articula sobre el problema, dejando de lado el motivo que genera la demanda. 
• Se actúa por funciones, más que por objetivos, esto es, en base a los alcances que 

están definidos institucionalmente, siendo este, un punto sumamente restrictivo. 
  
 Desventajas: está sustentado desde las opciones que entrega el marco 
institucional, por ende es posible encontrar escasez  de  recursos, horarios  incompatibles 
con quienes demandan la atención. 
 
Valoración del modelo 
 
 Una de sus ventajas es que conectan los servicios, sobre todo los de carácter 
institucional o gubernamental, con la comunidad, la familia. Sin embargo, son muchos los 
autores defienden una transformación radical de los servicios tradicionales, haciendo 
hincapié en los principios de prevención y desarrollo, con atención a todos y no sólo a 
grupos específicos. Muchas de estas demandas se han ido cumpliendo con la 
implantación de los nuevos modelos de servicios pero interviniendo por programas. 
 

c) Modelo de Programas 
 
 Este modelo se origina como respuesta a las limitaciones observadas en los 
modelos que le han precedido en el tiempo (clínico y servicios). Consiste también en la 
intervención directa grupal (aunque pueden participar otros agentes), pero en este caso 
sobre grupos amplios de sujetos. 
 
 Lo que define este modelo es la existencia de una planificación de la intervención: 
la intervención está programada de manera intencional, sistemática y  contextualizada, de 
esta manera, la intervención se encuentra basada en objetivos estratégicos, pues sólo  a 
través  de  la  elaboración de programas  es  posible  dar  cabida  a  los  principios  de  
prevención,  desarrollo  e intervención social. 
 
 Entre sus dificultades de aplicación están: 
 

• Falta  de  costumbre  de  muchos  profesionales  de  trabajar  por  programas 
integrales, aún pesan mucho las expectativas que generaron los modelos 
anteriores. 
 

• Falta de rodaje de las estructuras que permiten la puesta en marcha del modelo, 
esto porque muchas veces los programas son cambiados de forma continua a 
través del tiempo, basados en las intencionalidad que poseen las acciones 
definidas desde las organizaciones. 
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Valoración del modelo 
 
 Existe unanimidad en preferir este modelo al de servicios, pues cuenta con todas 
las ventajas de cualquier intervención previamente programada: 
 

• Intencionalidad, sistematicidad, contextualización, satisfacción de necesidades 
reales previamente identificadas, optimización de recursos humanos y materiales, 
etc. 
 

• Permite la extensión de los beneficios de la intervención socioeducativa  a  todas  
las  personas  en  situación  de aprender y desarrollarse personal, cultural y 
profesionalmente. 

 
d) Modelo de consulta o asesoramiento 

 
 El rasgo distintivo por excelencia de este modelo es la intervención indirecta, ya sea 
individual o grupal, que puede producirse con una función tanto preventiva, como de 
desarrollo y/o terapéutica. Uno de sus objetivos principales de este modelo es capacitar a 
los agentes individuales y/o sociales para que sean auténticos promotores de cambio y 
mejora de las situaciones de riesgo, por lo que la formación de profesionales y voluntarios 
es una de sus funciones más importantes. 
 
El concepto de Consulta se refiere básicamente a la acción realizada en el momento en 
que un profesional facilita ayuda especializada a otro.  
 
 Ahora bien, existen distintos tipos del Modelo de consulta en función de las fases 
del proceso, de las estrategias de intervención, de su finalidad y de los estilos de 
intervención que adopte el profesional: 
 

• Enfoque basado en la salud mental: con una perspectiva fundamentalmente 
terapéutica, en este ámbito, el ideal, es la solución del hecho problemático que ha 
sido definido. 
 

• La Consulta que sigue un planteamiento conductual: el consultor inicia al 
consultante en las técnicas de modificación de conducta del sujeto receptor de la 
ayuda, en este sentido, la lógica que sigue este punto es netamente de consejería. 
 

• El enfoque de Consulta para el desarrollo de las organizaciones: se orienta a 
mejorar el clima de trabajo, la comunicación y la coordinación en la institución. 
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• Enfoque psicoeducativo: constituye un enfoque mixto respecto a los anteriores. 
Mezcla el ámbito terapéutico, esto es superar el hecho problema y a su vez, educar 
frente a la posibilidad de superar el problema. 

 
Valoración del modelo 
 

Desde el modelo de Consulta surgen una serie de funciones para el profesional: 
 

• Consultor-formador: el profesional/orientador apoya en los procesos de 
capacitación para que puedan implicarse otros agentes en la intervención 
planificada sobre cualquier problema. 
 

• Consultor-formador de individuos: que pueden necesitar el asesoramiento de un 
profesional para desempeñar su papel de educadores, por ejemplo, los padres 
orientados sobre el cómo proceder en alguna etapa del desarrollo de sus hijos. 
 

• Consultor en la propia organización y en la comunidad: el orientador contribuye a 
conectar los distintos servicios sectoriales o locales, aportando a su vez sus 
conocimientos especializados. 

 
CLASE 04 

 
 

5.- ELEMENTOS FILOSÓFICOS, EPISTEMOLÓGICOS QUE SUBYACEN AL 
PENSAMIENTO CIENTÍFICO POSITIVO. 

 
 Para situar en contexto este término, el filósofo y matemático francés del siglo XIX 
Auguste Comte fue el primero en señalar como positivismo a su lineamiento de 
pensamiento. Es importante señalar que como tal, el positivismo ha tenido la influencia de 
filósofos como David Hume, Immanuel Kant, entre otros. La influencia de estos 
pensadores y el análisis realizado por Comte, dieron origen a la noción más elemental de 
este pensamiento. 
 

• El positivismo 
 
 Desde la perspectiva de Comte el positivismo identifica 3 fases en 
la historia intelectual de la humanidad que fueron cambiando a medida que adquiría 
mayores conocimientos científicos. 
 
 Con el positivismo, la ciencia se posiciona en un lugar de privilegio, puesto que se 
considera como única manifestación legítima de lo perdurable y, por ello, se carga de 
significación religiosa, pretendiendo suplantar a las religiones tradicionales. 
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 El positivismo acompaña y provoca el nacimiento y la afirmación de 
la organización técnico industrial de la sociedad, fundada y condicionada por la ciencia.  
 
 Expresa todos los ideales emanados desde los ideales emanado en su contexto 
histórico. Desde esta noción, se asume que el hombre  ha encontrado en la ciencia, la 
garantía de su propio destino. Es en este momento en donde se desechan todo tipo de 
argumentación basada en lo sobrenatural, puesto que en su majestuosidad, la ciencia 
engloba en un todo, lo moral, religioso y lo político. 
 
 En términos prácticos, el positivismo fundamenta que no se pueden admitir como 
válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia (la 
cual es eminentemente empírica), rechazando, por tanto, toda noción a priori y 
todo concepto universal y absoluto. De esta manera, elementos como la Metafísica19 son 
dejados de lado puesto que el hecho es la única realidad científica, y la experiencia y 
la inducción, los métodos exclusivos de la ciencia. 
 
 Comte eligió la palabra positivismo sobre la base de que señalaba la realidad y 
tendencia constructiva que él reclamó para el aspecto teórico de la doctrina. En general, 
se interesó por la reorganización de la vida social para el bien de la humanidad a través 
del conocimiento científico, única forma de acceso al Saber, y por esta vía, del control de 
las fuerzas naturales.  
 
La ley de los tres estados 
 
 Desde la perspectiva de Comte, el conocimiento del hombre ha evolucionado, 
dejando claramente establecido 3 estados o niveles de carácter teórico, claramente 
diferenciados entre ellos. De esta manera, postula La ley de los tres estados, el cual sirve 
de referente a la filosofía positiva, de esta manera, se constituye en una teoría del 
conocimiento y una filosofía que grafica el devenir histórico de la sociedad. 
 
 De esta manera, para separar cada estado o nivel, Comte los llamo 
respectivamente: 
 

• Teológico. 
• Metafísico. 
• Positivo. 

 
Estado Teológico: 
 

                                                           
19 Podemos definir este concepto como una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, 
estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. 



 
 

 
 
 
 

28Instituto Profesional Iplacex 

 Corresponde a un estado en donde la ficción es predominante, es considerado el 
estado basal, por ende, el punto de inicio de la sociedad. Como característica plantea que 
la mente del hombre, trata de descubrir las causas y el cómo se producen los fenómenos, 
trata de acceder a una explicación que está en un nivel demasiado elevado para el 
hombre, es lejano e inasequible. A su vez,  indica que este estado posee 3 fases: 
 

• Fetichismo: Este nivel corresponde a la personificación de la cosas, señalando que 
poseen facultades milagrosas, mágicas (un talismán para proteger al hombre al 
salir a cazar). 

• Politeísmo: Lo que anteriormente se planteaba, es superado por la divinización, los 
objetos a los cuales se les rinde culto, son desplazados y en su lugar, se posicionan 
los dioses, los cuales poseen diferentes atributos y dominios particulares en el 
mundo: las aguas, los ríos, los bosques, etc. 

• Monoteísmo: Esta fase, como es lógico por su nombre, corresponde al momento en 
el cual, todas las facultades de las deidades, son depositadas en un único Dios, el 
cual contiene a todos los Dioses y sus virtudes. 

 
A modo de síntesis, se puede plantear esta estado como un estado simple, en el 
cual las explicaciones a los fenómenos se definen desde su propia simplicidad, de 
esta manera, la lluvia, el trueno, el día y la noche, tienen una explicación divina, la 
cual atraviesa los 3 niveles anteriormente descritos. 

 
 En este nivel, lo predominante es la imaginación que define y explica los fenómenos 
y por tanto, sitúan al hombre en los primeros años del desarrollo de la sociedad. A su vez, 
es una de las primeras etapas en las cuales la mente se configura en un proceso de 
análisis y explicación de las situaciones de vida, tomando en consideración, los pocos 
elementos que poseían, básicamente hablamos del razonamiento a través de lo 
observado a simple vista o aquello percibido por los sentidos. De esta manera, con el 
constante evolucionar del hombre en sociedad, se cimenta el paso al siguiente nivel que a 
continuación se detalla. 
 
Estado Metafísico: 
 
 Este estado, también llamado  estado abstracto, corresponde a un nivel en el cual 
se desarrolla el espíritu crítico por parte del hombre, constituyéndose en un nivel de 
transición. De esta manera, el estado metafísico es considerado un punto intermedio, un 
prerrequisito para llegar al último estadio, el positivo. En este nivel, se continúa con la 
búsqueda de saberes, pero se carece  de un método que asegure que el conocimiento 
alcanzado es totalmente real, fiel y “perfecto”     
 

En este nivel, la metafísica intenta explicar la naturaleza de los seres, la razón de su 
ser y estar en el mundo. Ahora bien, para tales fines, no se apoyan en los entre que regían 
el estado teológico o explicaciones mágicas, de hecho los cuestionan, de esta manera, se 
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transfiere la primacía, a elementos abstractos que están presente en los objetos mismos 
que terminan determinando su naturaleza. En este punto, la mente es la que se posiciona 
como elemento razonados y es la encargada de permitir el acceso al conocimiento. De 
esta manera, este estado se caracteriza, por ser la crítica constante, si característica por 
antonomasia y el camino a lo Positivo. 
 
 En resumen, todo lo que ocurre se debe a fuerzas naturales o esencias y se 

realizan ritos para obtener un fin u otro como puede ser la obtención de lluvia, ritos 
religiosos, etc.) Llamando así la atención de los dioses y sus parabienes. En otras 
palabras, busca respuesta a la pregunta por el origen de las cosas y por cierto, 
busca medios para cambiar eventos poco favorables. 

 
Estado Positivo: 
 
 Es corresponde al último estado, el que para Comte es el definitivo. La razón es 
sencilla, en este nivel, la imaginación, el razonamiento, los procesos de análisis están 
basados obligatoriamente en la observación. De esta manera, la mente debe atenerse a 
elementos observables, los cual se refiere, a que los procesos basados en la razón, deben 
enfocarse solo a las cosas o los hechos sociales. De esta manera, el positivismo se 
constituye en un estado en el cual se intenta observar los hechos sociales y establecer sus 
leyes. Lo metafísico y la imaginación explicando los fenómenos son desechados en el acto 
puesto que se remiten a elementos los cuales no pueden ser materializados para la 
observación, por tanto, se considera una “perdida” el esfuerzo realizado en darle sentido a 
estos. La razón de lo anterior es el hecho de que, el positivismo se acoge a lo positivo, a lo 
material, observable y objetivable, a lo que está puesto o dado en el mundo social: para 
simplificar el término, corresponde a una postura en donde el dato es el reinante. De esta 
manera para Comte, después de transitar un largo camino, la mente finalmente renuncia a 
lo que es vano intentar conocer, y busca sólo las leyes de los fenómenos. 
 

De esta manera, podemos considerar de forma resumida la lectura de este estado, 
como aquel en que el ser humano crea el conocimiento basado en lo real, tangible y 
observable. Es en este punto en donde se origina la estructura científica de corte mas 
clásico y duro, en el cual, la experimentación es el elemento basal de acceso al saber y 
por tanto, es la forma de develar las leyes ocultas que explicarían la lógica que sigue la 
génesis del hecho en los contextos sociales imperantes buscando consecuentemente con 
ello, las variables que explicarían la lógica de relaciones y resultados frente a la 
experimentación. De esta manera, la lógica positiva busca respuesta al por qué suceden 
las cosas.  
 

La razón, en esta postura, es considerada como el único medio valido que permite 
acceder a conocer la realidad social, la cual posteriormente, se constituye en un saber 
científico. Finalmente, la mezcla entre la razón y la ciencia, es posible el progreso de la 
sociedad. 
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• El positivismo y el avance científico del siglo XIX 
 
 El positivismo consiste en una base  epistemológica que plantea la génesis 
científica del conocimiento, en una teoría que eslabona el conocimiento al desarrollo 
intelectual del individuo y de la sociedad, y a su vez, aporta un plan para aplicar los 
métodos de la ciencia al estudio de los fenómenos y las relaciones sociales para obtener 
un acceso real y libre de contaminantes a los saberes. De esta forma, Intenta sustituir, en 
nombre del progreso, a elementos como la religión y la metafísica. Esto último, con 
la apoyatura de procedimientos empíricos de la ciencia moderna, la cual entrega un 
conocimiento real y como base del mismo principio, observable. 
 
 A grandes rasgos, podemos identificar tres grandes corrientes en el positivismo del 
siglo XIX: el positivismo social, formulado por Auguste Comte, en el que se acentúa la 
naturaleza histórica basado en los procesos de análisis en cada estadio y los fines 
prácticos del conocimiento; el positivismo evolucionista de Herbert Spencer, que afirma un 
modelo universal de transformaciones sucesivas en el conocimiento, la ciencia y la 
sociedad, notándose una aproximación a la teoría evolucionista de Charles Darwin sobre 
todo en la lógica de la evolución; y, finalmente, el positivismo de Ernst Mach, que reduce el 
elemento social y expone una reducción de las nociones científicas a las sensaciones 
basados en la crítica a la experiencia. 
 
 Ahora bien, en lo que corresponde a sus fundadores y el desarrollo posterior de 
esta forma de concebir la génesis del conocimiento, el positivismo se presenta como la 
exaltación fanática de la ciencia, como instancia de servir como única religión del saber 
auténtica y, por tanto, como único fundamento posible de la vida humana individual y 
social (de hecho elementos como la fe se dejaban de lado por la sencilla razón de que 
estos no podían ser descubierto por la observación). El positivismo a su vez, acompaña y 
provoca el nacimiento y la afirmación de la organización técnico industrial de la sociedad, 
fundada y condicionada por la ciencia. Expresa las esperanzas, los ideales y la 
exacerbación optimista, que han provocado y acompañado esta fase de la sociedad 
moderna. De esta manera, el hombre ha creído en esta época haber hallado en la ciencia 
la garantía infalible de su propio destino, lo cual en los estadios anteriores se encontraba 
lejos de ser conseguido por las limitantes propias que fundamentaban el razonamiento que 
definía los fenómenos sociales o naturales. De esta manera rechaza, por improductivo y 
ignorante, toda discusión basada en lo sobrenatural y ha puesto lo infinito en la ciencia, su 
única guía y rectora en lo que al conocimiento se refiere. 
 
 El positivismo en estricto rigor, corresponde a la lógica de la ciencia moderna tal 
como se la piensa en el siglo XIX. Estima las ciencias cuyo estado de desarrollo 
(la metodología) habría alcanzado el estadio positivo: nos referimos a ciencias exactas 
como puede ser las matemáticas, la física, entre otras; en medida notablemente inferior, 
la química y la biología, y, por último, la sociología o "filosofía social", que Comte, de 
acuerdo a la mayor parte de los teóricos modernos, favoreció en su elaboración.  
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 Los rasgos distintivos de la lógica positivista se constituyen en las características de 
las ciencias más desarrolladas a comienzos en el periodo histórico en cuestión: 
 

• Empirismo: se centra en la función de la experiencia, ligada a los procesos de 
percepción para la generación de conocimiento. De esta manera se constituye en 
una posición con una tendencia a experimentar, es decir, a interactuar con la 
naturaleza para acceder al saber científico; 

• Descriptivismo: plantea que en los contextos sociales, se perciben y explican la 
realidad que rodea, basado en la observación que se realiza de la forma en la cual 
la sociedad ha sido constituida. De esta manera, el saber positivo busca 
fundamentalmente la comprobación. Es así que una ley sólo es la fórmula de un 
algo, que tiene su base en lo social, y la observación permite comprobar que un 
hecho tiene un efecto de causalidad; 

• Relativismo: no se puede extrapolar ni mucho menos absolutizar puesto que nadie 
puede asegurar que en un tiempo 1 se den las mismas condiciones que en un 
tiempo 2. De esta manera, según esta postura, no se puede afirmar que en el futuro 
se confirmarán las los hechos comprobados comprobado hasta ahora, por ejemplo, 
que las leyes en relación la estructura social que se han estructurado a partir de la 
observación de lo social, se mantengan intactas con el paso del tiempo. 

• Pragmatismo: El valor del saber científico, positivo, consiste en su eficacia y en 
su utilidad social, esto es uno de los elementos más importantes desde esta lógica, 
puesto aquello que no se considere eficaz, es dejado de lado. Es así, como las 
"creencias científicas", aun cuando, en términos prácticos, tengan el mismo peso 
que las creencias más mundanas, son, independiente de lo anterior, consideradas 
las mejores en lo que concierne a la supervivencia y a la organización de la vida de 
los hombres en sociedad. 

 
 

6.- EL MÉTODO POSITIVISTA 
 
 
 En el marco del proceso de intervención desde la perspectiva positivista, la lógica 
que mueve la acción profesional, se encuentra fundamentada en el Método Científico. 
 
 El Método Científico lo podemos definir como una actividad de carácter interno20 
que está definida por los procesos de pensamiento con miras a generar un cambio en la 
realidad social. En el contexto del Trabajo Social, lo podemos definir como un Método de 
Acción, puesto que está orientado a la comprensión de la realidad social observada, con 
miras a entenderla y poder influir en el curso de acción. De esta manera, se busca la 

                                                           
20 Esto es, el proceso de análisis de la realidad que es realizada por el observador que ejecutara el proceso 
interventivo. 
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posibilidad de encontrar relaciones entre las variables con el fin de poder implementar el 
conocimiento obtenido en las diferentes situaciones que se puedan presentar, bajo la 
lógica de un conocimiento generalizable. 
 
 Ahora bien, para el Método Positivista, existe un objeto de intervención, que por las 
características propias de investigar, se refiere a un hecho social, el cual es objetivable, lo 
cual quiere decir, que es algo que podemos analizar y poder establecer una relación de 
causalidad. 
 
 La causalidad la podemos definir como un proceso en el cual, al presentar una 
variable, obtenemos una respuesta. Un ejemplo de lo anterior, frente a la Pobreza, 
podríamos decir que, un Trabajador Social después de observar el hecho, al cual 
llamaremos, carencia de recursos, establece que, cada persona que carece de recurso, 
será pobre o bien, dirá que la pobreza se establece a causa de las ganas de no trabajar, lo 
cual es una conjetura histórica que en los albores de la Revolución Industrial y la 
emergencia de un trabajo social de corte menos profesionalizado, se estableció como 
generalización. 
 
 Ahora bien, siguiendo con la noción de Método Científico, este como tal, posee una 
serie de pasos, los cuales son: 
 

1. Identificar un Problema: Este paso corresponde a un proceso de análisis y reflexión 
en relación a lo que ocurre en la realidad social. Corresponde al punto de 
observación desde donde, el Trabajador Social se posiciona para entender lo que 
ocurre. Cabe señalar que, concordantemente con lo científico de la aproximación, el 
hecho social es externo al observador, por tanto, el profesional no se puede hacer 
parte del problema para poder acceder a una información que sea insesgada, lo 
que significa que, no ha sido contaminada con apreciaciones personales. 
 

2. Separar los elementos del Problema: se refiere a tratar de acceder al trasfondo de 
lo que se observa, se capaces de ver cuáles son las variables que están afectando 
y generando tal o cual hecho social. 
 

3. Reunir información de los elementos: esto se refiere al acceso a las características 
propias de quienes participan en el hecho social. 
 

4. Realizar enunciados: esto se refiere a la generación de posibles explicaciones de 
causalidad frente al hecho que se observa. 
 

5. Correlacionar variables: se refiere a la forma en la cual se presentan las variables y 
los resultados obtenidos al mezclarlas. 
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6. Comprobación: en este punto, a través de un proceso de análisis, establecemos si 
la apreciación o enunciados generados, son correctos o falsos. 

 
 Una cuestión es importante de señalar, el conocimiento que se obtiene a través del 
método Positivista, corresponde a un conocimiento circular. Lo anterior, tomando en 
consideración que, los postulados teóricos generados, deben ser constantemente 
revisados, puesto que, a diferencia de las ciencias naturales, la Sociedad, la podemos 
considerar un ser viviente, el cual es dinámico, complejo y cambiante, razón por la cual, el 
conocimiento siempre debe estar siendo situado en el contexto temporal que le 
corresponde. 
 
 Por tanto, en base a lo anteriormente señalado, para conocer las realidades 
sociales, debemos ser capaces de: 
 

1. Dividir e identificar los elementos que componen los hechos sociales en sus partes 
esenciales. 

2. Conocer la interrelación de los componentes para saber que relevancia tienen. 
3. Intentar explicar cómo se puede reconstruir y redefinir la visión de la realidad como 

una totalidad entendiendo las partes que la componen. 
4. Predecir la recurrencia de los fenómenos. 

 
 Ahora bien, desde el enfoque positivista, se asume que es posible plantear una 
investigación sin valores personales que distorsionen los resultados. De esta manera, se 
acepta las valoraciones que posee el investigador, pero gracias al método, estas quedan 
relegadas a segundo plano, desde ahí, la importancia de la teoría y los medios de control 
de la investigación, los cuales están dados en el diseño de la muestra, del instrumento, 
etc. 
 
 La investigación positivista tiene un enfoque metodológico predominantemente 
cuantitativo, privilegiando la posibilidad de producir un conocimiento generalizable, el cual 
pueda ser replicado en el resto. 
 
 En el enfoque positivista se parte de teorías previamente seleccionadas de la cual 
se extraen, por un enfoque hipotético-deductivo, hipótesis que se desea comprobar en la 
investigación para confirmarlas o desecharlas. En la concepción dialéctica del 
conocimiento la teoría que se acepta en el marco de la investigación es la que tiene 
relación más directa con el tema investigado o la que se desprende de ello. De esta 
manera, se genera una circularidad, en la cual, la teoría alimenta la práctica y esta ultima 
alimenta a la teoría. 
 
 La investigación en el enfoque positivista se realiza en condiciones previamente 
establecidas, como la selección de la muestra. La investigación que se orienta por la 
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concepción dialéctica del conocimiento se debe desarrollar directamente en el sitio en el 
que se da ordinariamente el fenómeno. 
  

Ahora bien, como método, la utilidad va a estar encaminada desde la posición o la 
información que el investigador desea conocer y por cierto, si la intención es que los 
resultados obtenidos puedan ser capaces de ser socializados desde la base de la 
generalización, la cual permite asumir que los resultados obtenidos por una muestra, 
representa casi a la perfección, las tendencias observadas en el universo, el cual no es ni 
más ni menos, que el mundo cotidiano en el cual nos desarrollamos cada uno de nosotros. 
 
 Por otra parte, en lo que corresponde a la aplicación del método científico al Trabajo 
Social, existen voces que alertan de la imposibilidad de aplicarlo en el contexto de 
intervención, puesto que, por las características propias de las formas de acceder al 
conocimiento, en una situación real, donde no se pueden manipular las variables, resulta 
difícil de ejecutar, puesto que, en la esencia misma del método, está la posibilidad de 
reproducir, independiente del lugar, un mismo resultado. Al sostener lo anterior, 
tendríamos que anular las características propias de las situaciones particulares de cada 
agente social, para de esta manera, acceder a los hechos sociales en su estado puro, sin 
afectar en nada lo observado. Esto último es imposible, la razón es sencilla, la propia 
naturaleza humana obstaculiza tal acción, puesto que no somos seres estáticos, 
modelamos nuestra conducta, nuestras acciones están orientadas a fines estratégicos, 
deseamos ser socialmente aceptados, etc., por ende, ese tipo de situaciones no pueden 
ser enfrascadas. A su vez, hay que entender que la intervención se da en un contexto 
social, por ende, aunque el Profesional intente neutralizar cualquier influencia, el solo 
hecho de existir en ese momento de intervención ya afecta la dinámica real, por tanto, ese 
conocimiento puro, está realmente cruzado por las influencias mutuas entre agentes 
participes del proceso. 
 
 Otra de las discusiones que se presentan en base al método científico, residen en la 
influencia que existe en nuestra disciplina, la cual, no genera un conocimiento propio, 
puesto que este es heredado de diferentes ramas de las ciencias sociales, como son la 
antropología, sociología, psicología. En términos generales, se dice que nuestro 
conocimiento es prestado. En sí, parte de la afirmación es correcta, puesto que el trabajo 
social se nutre de estas disciplinas, pero en sí, se constituye en una totalmente diferente a 
su fuente teórica madre. El problema reside, en que disciplinalmente hablando, nos 
encontramos al debe en lo que se refiere a la generación de conocimiento, es por esta 
razón, que tradicionalmente nos han catalogado como una tecnología  social, minimizando 
los alcances reales de la acción profesional. En estricto rigor, la responsabilidad final, 
recae en el mismo trabajo social, puesto que, sea positivista, interpretativo o critico nuestra 
base epistémica, la restricción para llegar a ser ciencia se remite a la posibilidad real de 
generar conocimiento. 
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CLASE 05 
 
La tensión entre teoría y práctica: Repercusiones desde el positivismo en Trabajo Social 
 
 En lo que concierne a la teoría y práctica, ese conocer y hacer respectivamente, se 
puede considerar, que corresponde a una clasificación, que, en lo que va de desarrollada 
nuestra profesión, corresponde a una discusión no tan reciente, pero en los últimos años, 
ha tomado fuerza puesto que los actuales escenarios de desempeño profesional, los 
mayores niveles de complejidad y de especialización, han demandado la revisión de estos 
preceptos. 
 

Pues bien, de acuerdo a Teresa Matus, existe una problemática a la hora de 
posicionar el Trabajo Social desde su vinculación entre dos dimensiones, las cuales son, 
la teoría y la práctica. Según la autora, este conflicto “[…] coincide con la perdida de la 
experiencia ocasionada por la racionalidad de lo siempre igual”21. De esta manera, cuando 
la experiencia no es canalizada y utilizada, comienza a primar una de las dimensiones por 
sobre la otra, razón por la cual, una de ellas es sobrevalorada y la que se disminuye, es 
anulada hasta casi su mínima expresión. Esta lógica ha permanecido enraizada dentro de 
la Disciplina y ha tenido como consecuencia, la generación de posturas desencontradas, 
en las cuales una de las 2 prima. Y ciertamente, se ha visto impactada a través del olvido 
de la sistematización como base de generación de conocimiento, al punto de asumir ese 
proceso, solo como la descripción de un itinerario de acciones, de las cuales, no se 
obtiene gran cosa. Con lo anterior, lo que queda claro, es que los procesos analíticos- 
reflexivos quedan relegados a segundo plano, puesto que el hecho máximo, esta 
polarizado, generando constructos de pensamiento miopes. 

 
Pero en sí, esta postura separatista ha traído como consecuencia, que aquellos 

polos situados de lado de la práctica, dejaran de lado todos los procesos de abstracción y 
análisis, la esencia critica del proceso de formación de conocimiento, lo cual imposibilita 
generar conocimiento útil para nutrir la teoría. Por otra parte, quienes se quedaron en el 
lado de la teoría, perdieron el elemento referencial de todo nuestro quehacer profesional, 
esto es, el contacto con lo social, posicionándose desde una perspectiva de expertos 
teóricos. Pero a su vez, ha generado una eterna discusión cuyo objetivo, si lo queremos 
simplificar, se resume en una acción de subordinación que se quiere obtener, subyugando 
a una de las partes en cuestión. De esta manera, en la actualidad, aún persisten aquellos 
que tratan de siendo una discusión que se construye, actualiza y persiste, siendo esta, una 
de las herencias que el positivismo ha instalado en el desarrollo de la Disciplina, puesto 
que desde esta perspectiva epistemológica, la importancia de la observación, están 
enraizadas en la racionalidad instrumental que insta al uso de la razón. 

 

                                                           
21 Matus, T., Obr. Cit. Pag. 72 



 
 

 
 
 
 

36Instituto Profesional Iplacex 

En este contexto, debemos entender que el positivismo, como base de influencia en 
el Trabajo Social, centra la discusión sobre la relación entre la teoría y la práctica, desde la 
lógica de que es factible la generación de explicaciones de carácter científico, que 
permitan la toma de decisiones sobre los cursos de acción posible. Un ejemplo de esto, 
puede ser la propuesta de superación de la pobreza basada solo en la satisfacción de 
necesidades básicas.  Por lo tanto, y siguiendo este ejemplo, un (a) Trabajador (a) Social, 
en base a los hechos observados, puede influir en la generación de estrategias 
instrumentales para obtener cualquiera de los objetivos perseguidos en su proceso 
interventivo.  

 
Por otra parte, desde la lógica positivista en la relación entre la teoría y la práctica, 

se asume la generación de métodos para orientar la praxis, eliminando las posiciones 
valorativas22. Esto último no corresponde puesto que el trabajo social no opera como lo 
hacen las ciencias naturales, la justificación de lo anterior radica en el hecho de que la 
persona no opera en base a leyes generales que establezcan como deben comportarse, 
por ende la factibilidad de alterar variables no puede ser puesta en juego. Es así, como la 
lógica sectaria de la primacía de la noción teórica desde la postura positivista se ve 
anulada, puesto que, la posibilidad de asumir el conocimiento desde una ley general se ve 
truncada por la naturaleza misma de las intervenciones realizadas. A su vez, la tendencia 
desde la práctica trae como consecuencia, que las intervenciones no sean fundadas, esto 
quiere decir, que se traducen en acciones basadas en un conocimiento superficial de los 
hechos sociales, los cuales traen como problemática anexa, la falta de teoría de soporte y 
comprobación. 
 

A pesar de que las afirmaciones presentes sobre la objetividad y neutralidad de las 
ciencias sociales, estas no son del todo anuladas. Es así que, el papel de las teorías 
centradas en el positivismo, refleja una construcción intelectual que precisa de las 
diferencias entre la teoría y la práctica, en la cual, la acción se debe definir como la 
aplicación de una técnica, encuadrada dentro de un contexto metodológico, el cual es 
orientado desde la teoría. 

 
Esta crítica plantea la necesidad de una teoría y una metodología que permitan  

describir cómo las personas interpretan sus acciones y las situaciones en las que actúan, 
así como una visión alternativa de la ciencia social que sea descriptiva e interpretativa en 
vez de explicativa y predicativa. 
 
Tipos de relación entre teoría y práctica  
 

1. Primacía de la teoría 
 

                                                           
22 Entiéndase en este contexto, todos aquellos elementos propios de la subjetividad de cada persona, esto 
es, los prejucios, prenociones,  valores, entre otros. 
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Dentro de este contexto, se pretende encontrar una rigurosidad y regularidad similar al 
que se encuentra en el ámbito de las ciencias duras y por tanto, ubicar la posibilidad de 
controlar los fenómenos, descubrir las causas que provocan la emergencia de tal o cual 
situación, de modo que se generen de manera invariable a la luz de ciertas condiciones 
presentes en el medio social. De esta manera, la causa que provoca un fenómeno social 
puede determinar a posteriormente, los cursos de acción adecuados para hacer frente a la 
misma, permitiendo ser graficados y reproducidos. Los procesos racionales presente en 
esta perspectiva, posibilita la configuración de un sistema experto23 en trabajo social, el 
cual, desde su proceso de inserción en la realidad social, permite la observación y toma de 
decisiones desde la base de la neutralidad valorativa propia de una disciplina basada en la 
cientificidad del método de intervención. 
 
 Las repercusiones de lo anteriormente expuesto, se posicionan desde la evidente 
relación Teórico-práctica, la cual es claramente lineal, estableciéndose entre ellas, una 
relación de causa-efecto. Desde esta perspectiva, la teoría, es la encargada de entregar 
las directrices de la práctica solo por la aplicación de los constructos teóricos con una 
tendencia absolutista hacia la noción de eficacia, la cual está asegurada desde la 
rigurosidad y el bloqueo de los juicios y valores personales de quien se inserta en la 
realidad social sobre la cual se establece el dispositivo interventivo. 
 
 De esta manera, con lo anteriormente expuesto, cabe señalar que, a la hora de 
posicionarnos en la realidad, al buscar las «leyes sociales» que movilizan las situaciones 
en el entramado social, el contexto, ni ninguna otra variable se considera un elemento 
diferenciador del proceso, por tanto, tiende a homogeneizar y las diferencias particulares 
son anuladas. A modo de ejemplo extremo, podemos señalar que, desde esta perspectiva, 
la generalización de la pobreza puede ser entendida como la falta de interés por el trabajo, 
por ende, el profesional, en su práctica recoge esta observación y asume que todos los 
pobres tienen un elemento en común, el cual es, la falta de interés, pero no se detiene a 
observar categorías como la falta de oportunidades, deprivación socio-cultural, etc., por 
tanto, asume que la forma y el fondo de un problema es generalizable a toda la población. 
 
 Desde esta perspectiva, se demanda una receta que resuelva el enfrentamiento 
diario con los problemas prácticos. Esta noción, es heredada en el imaginario colectivo de 
que existen unos expertos que son los capacitados para decir que se debe hacer, y por 
tanto, asumen un papel activo en lo teórico, pero a su vez, pasivo en lo relativo a la 
práctica. A su vez, cuando este recetario es inexistente, se establece la primacía del 
ensayo-error o de dejarse llevar por las experiencias de otros. Lo importante radica en el 
hecho de que, frente a la situación en la cual la teoría no posee un correlato técnico frente 
a una situación, lo apartamos de nuestra consideración o bien, dejándolo en manos de la 

                                                           
23 Debemos entender el sistema experto como aquel agente que posee un conocimiento de carácter 
científico  y metodológico que plausibilita la superación de estados problemáticos. 
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«improvisación», en lugar de plantear que pudiera hacer falta ahondar aún más, en las 
variables que originan el problema. 
 

2. La primacía de la práctica 
 

Dentro de este ámbito, se posiciona una defensa férrea a la práctica, entendiendo 
que, de acuerdo a esta perspectiva, no es posible regular de forma científica –en el 
sentido positivista del término– los procesos de intervención y que no se puede someter a 
control tecnológico el comportamiento humano. Así, este enfoque se vincula 
absolutamente con la perspectiva de las Ciencias Humanas y sustituye la metodología 
cuantitativa por la cualitativa. De este modo, más que explicar los procesos mediante 
relaciones causa-efecto, pretende llegar a comprenderlos, por lo que se les concede más 
importancia que a los resultados. Esto lleva a que la evaluación no se entienda ya como 
un elemento de control, sino de comprensión, y esté orientada a la mejora. 
 

El problema radica en que los trabajadores sociales, desde una postura un tanto 
absolutista, se apoyaron solo en las experiencias previas las cuales van matizando 
nuestra percepción de la realidad.  A diferencia de lo que ocurría en el punto anterior, el 
énfasis no recae sobre el diseño o la planificación previa, sino sobre la fase de 
implementación o desarrollo. Por tanto, se parte de un planteamiento didáctico más 
flexible y abierto, y se basa la praxis. 
 
 Como consecuencia de lo anterior, la práctica se convierte en su propia guía y 
pretende orientarse a sí misma, ésta se vuelve intuitiva y estéril, pierde el rumbo y acaba 
secándose y originando graves rupturas en la lógica de la acción intervenida y lo que es 
peor aún, deriva hacia situaciones de ficticia innovación que carecen de una base sobre el 
que innovar y, por tanto, acaban siendo solo una declaración de buena intención los 
cuales son absolutamente improductivos que brillan un momento y acaban dejando más 
oscuridad de la que había al inicio. 
 

Siguiendo la lógica presentada, al posicionarse solo desde la práctica y sus 
enseñanzas o improvisaciones, la intervención profesional dejo en alguna medida de estar 
fundamentada, esto, a raíz de que la noción teórica quedo relegado a un punto sin mayor 
relevancia, basando todo el saber, solo en la casuística, por tanto, los conocimientos que 
se generaron, corresponden a conocimientos parcializados, de los cuales no existe una 
real influencia a nivel teórico. Es el momento del saber hacer o inventar algo para salir del 
paso más o menos bien librado. Hablamos de una práctica profesional en donde un 
componente clave como es la construcción de conocimiento se termina transformando 
solo en una declaración de buenas intenciones, enclaustrando aún más al Trabajo Social 
en una tecnología, restándole cualquier posibilidad de desarrollo a nivel de ciencia. 

 
Por otra parte, esta limitación propia de la restricción y abanderamiento por solo el 

ámbito práctico, trae como consecuencia una esfera mínima de generalización, esto, a raíz 
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de que los conocimientos que son producidos, carecen del rigor metodológico propio de 
las ciencias más duras, transformándose más que nada, en un conocimiento que emana 
del sentido común, lo cual, claramente, es insuficientes para poder establecer una 
aplicación de un resultado o concepto, más allá del ámbito espacio-temporal en la cual se 
dio. A su vez, este conocimiento se centra más en la casuística, por tanto, el análisis sobre 
los impactos caen casi en un estado anecdotario. 
  

Finalmente, la problemática en la implementación de esta lógica se enquista en la 
Intervención mecanizada, la cual no es más que la reacción irreflexiva frente a las 
situaciones que se vivencian en el entramado societal, no siendo capaz de encontrar 
nuevos referentes y transformado la intervención solo en una rutina, que carece 
completamente de procesos de reflexión, puesto que se sustenta en la casuística, el 
sentido común y el azar, en la cual, además, los prejuicios, prenociones y precepciones 
particulares del tipo que sean, no están lo suficientemente aisladas o reconocidas. 
 

3. La circularidad del vínculo teoría-práctica 
 
Tenemos que tomar en consideración que, una de las limitaciones presentes en la lógica 
positivista deriva del hecho de que es errado pensar que pasar del conocimiento teórico al 
practico se reduce solo a trasladar los elementos guías a la situación concreta. Esto 
transforma la riqueza de los procesos interventivos y le resta potencia. En la otra vereda, 
en el contexto practico, siempre está presente el hecho de que frente a una situación 
concreta, que no es contenida en una teoría, de igual manera deben ser recogidos los 
factores peculiares que emergen en el proceso de intervención, pero al centrarse 
exclusivamente en el proceso, descuida la necesidad de planificación de la intervención.  

 
Lo anteriormente expuesto, lo podemos considerar como la máxima sintetización de 

los 2 posicionamientos que ya se han descrito con anterioridad. De esta manera, en este 
tercer punto, es necesario reconocer que la planificación y el conocimiento teórico que ha 
sido acumulado, conforman una referencia que no pueden ser negada por posturas 
antojadizas y faltas de óptica, entendiendo que estas posturas, no pueden ser 
consideradas como unidades absolutas en el encuadre interventivo, puesto que la 
interacción de ambas, permite el reconocimiento de lo emergente, como un posibilidad 
presente desde el momento de la inserción profesional. 
 

De esta manera, en este tercer punto, se aboga por un proceso de circularidad en la 
relación teoría-practica, entendida como el hecho de que, la teoría no se ve relegada por 
la primacía de la práctica y que esta última, no se vea constreñida por la relación de 
dependencia de la teoría. De esta manera, lo que se plantea es que existe una necesaria 
relación de interdependencia, lo que no es otra cosa que, un ir y venir entre la teoría y la 
práctica, como una rutina en la cual, los actos reflexivos permitan la mutua alimentación, 
engrosando el acervo teórico, pero consecuentemente con ello, la práctica.  
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De esta manera, se consideraran, a la luz de las teorías bases de nuestra 
intervención, los factores nuevos que son aportados desde la situación práctica para que, 
de esta manera, se genere una retroalimentación a la teoría, para perfeccionarla y 
adecuarla al contexto socio-histórico de aplicación. A su vez, se permite la posibilidad, al 
seguir esta lógica, que la teoría sea aplicada a la nueva situación, una vez que ha sido 
perfeccionada, siendo un elemento de guía, el cual ha sido generado a través de un 
proceso analítico-reflexivo el cual es fruto del trabajo sobre una situación particular que 
puede haber alterado el normal curso de la investigación/intervención. 

 
En base a lo ya mencionado, si pudiésemos describir esta relación, podríamos 

graficarla como un vaivén entre la teoría y la práctica, de manera similar al descrito por 
Anthony Giddens24 el cual describe el proceso como un espiral creciente, puesto que a 
medida que se vincula siempre va en crecimiento, incorporando nuevos saberes y nuevos 
procedimientos, situando la intervención, en una constante revisión teórico practica que no 
acaba nunca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Se sugiere leer los siguientes textos de este autor: 1.- las Nuevas reglas del Método Sociológico; 2.-La 
constitución de la sociedad, de esta manera el alumno obtendrá un nivel de profundidad mayor que el 
enunciado en el presente texto, sobre todo en lo referente a los procesos de acción-reflexión-acción, como 
un elemento básico para el proceso de construcción del conocimiento, así como también, obtendrá 
referencias sobre la Teoría de la estructuración para entender la lógica de las relaciones sociales en los 
contextos de modernidad. 
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Este planteamiento aboga por la complementariedad entre el conocimiento y la 
acción, la reflexión en la acción y la reflexión sobre la reflexión en la acción. De esta 
manera, debemos entender los dos primeros conjuntos señalados como un mismo 
proceso que es diferenciado en un encuadre lógico, pero que es transversal a todo el 
proceso interventivo, por tanto es un proceso continuo en la implementación de nuestra 
praxis profesional que está orientado al perfeccionamiento de nuestro posicionamiento en 
el contexto social y los impactos que se esperan generar. Por otro lado, un concepto 
diferente es la «reflexión sobre la reflexión en la acción», que se produce posteriormente, 
esto es, una vez realizada la acción intervenida, y cuya valoración puede orientar la acción 
futura, todo esto basado en un análisis crítico de la praxis profesional. De esta manera, 
cuando a partir de este último punto, somos capaces de explicar la intervención, los 
procesos, procedimientos, resultados y estamos en condiciones de reproducirlo, estamos 
hablando de un saber hacer en conciencia, es decir, estamos frente a un tipo de 
conocimiento teórico. 
 

Dentro de lo que en líneas anteriores se ha mencionado, es necesario recalcar el 
hecho de que en la relación teoría-práctica es necesario conjugar lo sabido y lo aprendido 
de acciones pasadas, con lo nuevo e inesperado propio de la acción en un tiempo y 
contexto dado, para que de esta forma se pueda entregar un plus  al conocimiento que 
con antelación se poseía, posibilitando una reformulación y una revisión constantes de las 
teorías –lo que en modo alguno supone anularlas. En este sentido, se trata de 
repotenciarlas proyectándolas hacia el adelante por medio de la fusión de la teoría ya 
conocida y los elementos que aporta la práctica. Esto posibilitaría una innovación 
permanente que sin romper con lo anterior, reflexionaría sobre ello teniendo en cuenta los 
nuevos datos, oportunidades y problemas que surgen con la situación en curso. 
 

De esta manera, la complementariedad entre teoría y practica a la que se hace 
alusión, no ha de entenderse como la sustitución arbitraria de unas teorías por otras a 
partir de la incorporación de nuevos eventos prácticos, de manera tal que se observe, a 
modo de ejemplo, como un ascensor en donde producto del análisis, la teoría que estaba 
en niveles superiores asciende. La complementariedad supone un proceso articulado que 
hace posible el incremento en los procesos de análisis, reflexión y comprensión, que 
permita servir de directriz para reorientar o innovar a partir de los conocimientos que ya se 
poseen, por tanto no anula, sino que añade y completa la teoría. 
 

Se debe entender que la finalidad es llegar, gracias a la mutua relación de la teoría 
con la práctica, a formular teorías cada vez más comprehensivas de la acción profesional, 
y cuya potencialidad explicativa sea capaz de integrar los diferentes matices que dicha 
acción va adquiriendo. 
 

Por otra parte, la resolución de situaciones nuevas y problemáticas requiere algo 
más que una respuesta estandarizada. Es por esta razón, que cuando hablamos del 
concepto de competencias profesionales, debeos entender que la noción reflexiva está 



 
 

 
 
 
 

42Instituto Profesional Iplacex 

incorporada, permitiendo no solo el dominio de posibles respuestas frente a determinadas 
situaciones (por ejemplo las características de cada ciclo vital de una persona), sino 
también, la capacidad de considerar y analizar las situaciones a la luz de perspectivas 
teórico - metodológicas de base. Este tipo de profesional exige que desde el proceso de 
formación, los elementos de análisis y crítica sean instalados como una herramienta o 
recurso teórico práctico, que faciliten el acercamiento a la realidad social.  
 
 Se debe considerar también que, en la práctica basada en la reflexión, generamos 
preguntas, problematizaciones, identificamos situaciones y definimos cuales queremos 
transformar. En las teorías podemos encontrar elementos para plantear, comprender y 
explicar parcialmente esos problemas, preguntas y situaciones, desde cierta perspectiva.  
Finalmente, debemos entender que la realidad es siempre más rica y compleja que 
cualquier teoría. Mientras mantengamos presentes esos problemas, preguntas y 
situaciones desde los cuales y para los cuales hemos generado las teorías, más probable 
será, que la teoría y el espíritu científico se mantenga vivo, debidamente encuadrado, con 
aciertos y restricciones, y con la necesidad de seguir puliendo, ampliando o transformando 
el saber. 
 

CLASE 06 
 

 
7.- METODOLOGÍA POSITIVISTA25. 

 
 
Paradigmas de investigación 
 

Un porcentaje importante de la investigación que es generada en las ciencias 
sociales, deriva sus problematizaciones utilizando como base, alguna construcción teórica 
de alguna ciencia base, cuyas definiciones y elementos de observación, sirven de base 
conceptual para validar la información obtenida. 
 

El paradigma, independiente del tipo, aglomera,  establece relaciones en base a 
tipos ideales que dan cuerpo a una teoría en particular. Su aceptación por parte de las 
investigadores diferencia a un tipo u otro de investigador/interventor y fundamenta su 
práctica intervenida. De esta manera, tenemos profesionales que se decantan por la 
causalidad de fenómenos, se manejan claramente en los elementos estadísticos 
necesarios para generalizar un resultado y a su vez, tenemos otros profesionales que se 
decantan mucho más en lo referente a los significados que los sujetos otorgan a las 
acciones del día a día, y son fuertes en entrevista, focus group, etc y estas son sus 
herramientas para acceder al conocimiento. 

                                                           
25 Se sugiere al alumno, utilizar como texto introductorio a las metodologías, el texto Metodología 
de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. 
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Ahora bien, hay que establecer una separación entre las ciencias naturales u las 

ciencias sociales, pues en esta última, coexisten diversos paradigmas, sin que se pueda 
reducir unos a los otros. No hay por lo tanto un determinado cuerpo de conocimiento que 
pueda ser calificado como Ciencia Purista, como ciencia dura. 
 
 En sentido estricto. Sin embrago, el paradigma corresponde a un concepto 
epistemológico y, como tal, a una concepción filosófica de las características más 
generales del conocimiento científico: a qué objeto se dirige ese conocimiento, con qué 
método lo estudia, etc. 
 
Concepto de paradigmas. 
 
 El filósofo y científico Thomas Kuhn dio a paradigma su significado contemporáneo 
cuando lo adoptó para referirse al conjunto de prácticas que definen una disciplina 
científica durante un período específico de tiempo. El mismo Kuhn prefería los 
términos ejemplar o ciencia normal, que tienen un significado filosófico más exacto. Sin 
embargo, define a un paradigma de la siguiente manera: 
 

� Lo que se debe observar y escrutar. 
� El tipo de interrogantes que se supone hay que formular para hallar respuestas en 

relación al objetivo. 
� Cómo tales interrogantes deben estructurarse. 
� Cómo deben interpretarse los resultados de la investigación científica. 
 

"Considero a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente 
reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones 
a una comunidad científica" (Thomas Kuhn). 
 

Si bien el concepto de paradigma acepta una innumerable cantidad de definiciones, 
usos, etc., podemos definir este concepto como un conjunto de creencias y actitudes, 
como una visión del mundo, un lente que permite observar la realidad desde diferentes 
puntos de observación. El paradigma es un esquema teórico, o una vía de percepción y 
comprensión del mundo, que un grupo de científicos ha adoptado. 
 
 Indistintamente de la metodología positivista, que es la que nos convoca, existen 
diversos paradigmas que realzan una u otra dimensión en la observación de lo social. Se 
presentan a continuación para que se pueda dimensionar las diferencias entre ellos. 
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Paradigmas de investigación  

Dimensión Positivista Interpretativo Critico 

Intereses Explicar, controlar, 
predecir. 

Comprender, 
interpretar 

(comprensión mutua 
compartida) 

Emancipar, criticar e 
identificar el potencial 

para el cambio 

Ontología 
(Naturaleza de la 

realidad) 

Dada, singular, 
tangible, 

fragmentable, 
convergente. 

Construida, holística, 
divergente, múltiple. Construida, holística 

Relación sujeto - 
objeto26 

Independiente, 
neutral, libre de 

valores. 

Interrelación, relación 
influida por factores 

subjetivos. 

Interrelacionados. 
Relación influida por 
el fuerte compromiso 

para el cambio 

Propósito: 
Generalización 

Generalizaciones 
libres de contexto y 

tiempo, leyes, 
explicaciones 
(nomotéticas): 

- Deductivas 

- Cuantitativas 

- Centradas sobre 
semejanzas 

Hipótesis de trabajo 
en contexto y tiempo 
dado, explicaciones 

idiográficas, 
inductivas, 
cualitativas, 

centradas sobre 
diferencias. 

Lo mismo que el 
interpretativo. 

Explicación: 
Causalidad 

Causas reales, 
temporalmente 
precedentes o 
simultaneas 

Interacción de 
factores 

 

Axiología (papel de 
los valores) Libre de valores 

Valores dados. 
Influyen en la 
selección del 

problema, teoría, 
método y análisis 

Valores dados. 
Critica de ideología. 

                                                           
26 Entiéndase en esta relación, la relación que se establece entre el sujeto (investigador) y el objeto (la 
persona y sus situaciones particulares). 
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 Después de lo expuesto, la intención de definir la noción de paradigma y por cierto, 
indicar que el positivismo no es el único existente, es para señalar, que la posición que 
cada interventor/investigador asuma, va a condicionar los encuadres teóricos que van a 
definir su proceso de aproximación a la realidad, por tanto, para fundamentar la misma, 
deberán seleccionar las teorías que estén posicionadas dentro del paradigma 
correspondiente, puesto que, por ejemplo, desde la perspectiva positivista, utilizar como 
marco teórico la fenomenología, estaría totalmente errado, puesto que de partida, las 
metodologías de investigación son incompatibles, porque para acceder a los significados 
que otorga la persona a sus acciones, difícilmente lo lograremos utilizando un 
cuestionario. 
 
Paradigma positivista 
 
 Este paradigma, también señalado como Paradigma Cuantitativo, se puede 
considerar como el paradigma dominante en algunas comunidades científicas. 
Tradicionalmente la investigación/intervención en trabajo social ha seguido los postulados 
y principios surgidos de este paradigma. 
 
 El positivismo es una escuela filosófica que defiende determinados supuestos sobre 
la concepción del mundo y del modo de conocerlo: 
 

a) El mundo natural tiene existencia propia, independientemente de quien estudia. 
b) Está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos 

del mundo natural y pueden ser descubiertas y descritas de manos objetiva y libre 
de valor por los investigadores con métodos adecuados. 

c) El objetivo que se obtiene se considera objetivo y factual, se basa en la experiencia 
y es válido para todos los tiempos y lugares, con independencia de quien lo 
descubre. 

d) Utiliza la vía hipotético-deductiva como lógica metodológica válida para todas las 
ciencias. 
 

e) Defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden en la naturaleza. En 
el ámbito de las Ciencias Sociales, su aspiración básica es descubrir las leyes por 
las que se rigen los fenómenos sociales y elaborar teorías que guíen la acción de 
pensamiento e intervención. 

 
 

Síntesis de las características de los paradigmas de investigación 

Dimensión 
Positivista 

(racionalista, 
cuantitativo) 

Interpretativo 
(naturalista, 
cualitativo) 

Sociocrítico 
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Fundamentos Positivista lógico. 
Empirismo 

Fenomenología. 
Teoría interpretativa Teoría crítica 

Naturaleza de la 
realidad 

Objetiva, estática, 
única, dada, 

fragmentable, 
convergente 

Dinámica, múltiple, 
holística, construida, 

divergente 

Compartida, 
Holística, construida, 
dinámica, divergente 

Finalidad de la 
investigación 

Explicar, predecir, 
controlar los 

fenómenos, verificar 
teorías. Leyes para 

regular los 
fenómenos 

Comprender e 
interpretar la realidad, 
los significados de las 

personas, 
percepciones, 

intenciones, acciones 

Identificar potencial 
de cambio, 

emancipación de los 
sujetos. Analizar la 

realidad 

Relación sujeto - 
objeto 

Independencia. 
Neutralidad. No se 

afectan. Investigador 
externo. Sujeto como 

“objeto” de 
investigación 

Dependencia. Se 
afectan. Implicación 

investigador. 
Interrelación 

Relación influida por 
el compromiso. El 
investigador es un 

sujeto más dentro del 
estudio. 

Valores 

Neutros. Investigador 
libre de valores. 

Métodos es garantía 
de objetividad 

Explícitos. Influyen en 
la investigación 

Compartidos. 
Ideología compartida 

Teoría - practica 

Disociadas, 
Constituyen 

entidades distintas. 
La teoría, norma para 

la practica 

Relacionadas. 
Retroalimentación 

mutua 

Indisociables. 
Relación dialéctica. 
La práctica es teoría 

en acción 

Criterios de calidad 
Validez, fiabilidad, 

objetividad 

Credibilidad, 
confirmación, 
transferibilidad 

Intersubjetividad, 
Validez consensuada 

Técnicas: 
Instrumentos y 

estrategias 

Cuantitativos. 
Medición de tests, 

cuestionarios, 
observación 
sistemática. 

Cualitativo, 
descriptivos. 

Investigador principal 
instrumento. 
Perspectivas 

Estudio de casos. 
Técnicas dialécticas 
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Experimentación participantes 

Análisis de datos 

Cuantitativo: 
Estadística 

descriptiva e 
inferencial 

Cualitativo: 
Inducción, analítica, 

triangulación 

Intersubjetivo. 
Dialéctico 

 
Visión metodológica 
 
 En vista de los antecedentes presentados, desde una perspectiva metodológica, 
podemos situar los siguientes elementos en el diseño metodológico desde la perspectiva 
positivista. 
 

• Problemas. 
• Diseño. 
• Muestra. 
• Técnicas de recogida de datos. 
• Análisis de los datos. 
• Interpretación. 
• Criterios de validez de la investigación. 

 
PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Los problemas surgen de teorías o postulados existentes, a la iniciativa del 
investigador, por tanto, los elementos referenciales toman importancia relevante, puesto 
que desde este lineamiento, se establece la posibilidad de sancionar la teoría. A su vez, 
dentro de este marco, el investigador es el único que tiene el poder de decisión, tanto en la 
selección del problema como en el planteamiento y en la planificación de su resolución. 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 El diseño de investigación desde la perspectiva positivista es estructurado prefijado; 
no admite variaciones sustanciales en su desarrollo. Desde esta perspectiva, cualquier 
alteración significaría la falla en el proceso. Dentro de este contexto, las investigaciones 
son totalmente cerradas, no admitiendo variaciones de acuerdo a situaciones emergentes. 
LA MUESTRA 
 
 La selección previa al estudio de una muestra representativa cuantitativa de la 
población de la que procede será requisito imprescindible para la generalización de los 
resultados. Por tanto, se utilizarán procedimientos estadísticos - probabilísticos para la 
determinación de esta. Para esto, se acceden a distintos tipos de muestreo para 
seleccionar los sujetos, pero a su vez, la cantidad de personas que participaran de la 
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misma, depende de los resultados matemáticos para seleccionar el número de 
participantes en relación a la población total. 
 
TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS 
 
 A las técnicas e Instrumentos de recogida de datos se les exige fiabilidad y validez 
a fin de garantizar la objetividad de la información obtenida. De esta manera, a través de 
distintos procesos o pretest, se asegura que el instrumento mida exactamente lo que está 
intentando conocer. Por ejemplo si se define una variable como calidad de vida y esto sale 
señalado en un cuestionario, lo que importa ciertamente es que lo que el investigador 
entiende este concepto de la misma manera que el encuestado, si no es así, hay que 
reformular la pregunta para que sea entendible. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
 Los datos se transforman en unidades numéricas que permiten a su vez un análisis 
e interpretación más exacta. Se aplican fundamentalmente análisis estadísticos que 
argumentan matemática y objetivamente los resultados. El análisis y tratamiento de datos 
ocurre después de su recogida, teniendo un carácter estática y deductivo. Los resultados 
obtenidos se interpretarán en función de la hipótesis de partida, de esta manera, los 
resultados que comúnmente se expresan en gráficos, son la generalización grafica de los 
indicadores que se han intentado medir. 
 
CRITERIOS DE RIGUROSIDAD EN LA INVESTIGACIÓN 
 
Validez interna y externa 
 
 La validez interna se refiere a la confianza que entrega la investigación, asumiendo 
que no hay percepciones personales o disposiciones que pudiesen alterar los resultados 
para de esta manera, mostrar una realidad que no es tal. 
 
 Como validez externa se puede entender como que tan generalizable pueden ser 
los resultados que se han obtenido en la investigación, esto es, si los resultados pueden 
ser generalizables a todos o a un grupo específico de agentes. 
 
Fiabilidad y objetividad  
 
 La fiabilidad la podemos definir como la constante que se establece en los 
resultados, asegurando que la misma prueba, aplicada a las mismas personas, nos 
entregara valores similares, siendo las diferencias, prácticamente mínimas. 
  

La objetividad indica que el investigador debe mantener en todo momento una 
sujeción estricta a los hechos, tal y como se presentan ante sus sentidos. Por lo tanto, el 
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proceso de estudiar las condiciones en que se desarrolla un grupo concreto, supongamos 
la familia, debe estar acompañado por la transcripción fiel de todo lo que ha sido 
recopilado. Es decir, si se percibe que nuestros postulados serán invalidados por los 
resultados, no hacer modificaciones o falsaciones y aceptar que nuestra postura o 
apreciación sobre un fenómeno, no era tal. 
 
 En base a todo lo anteriormente explicado, debemos tener en cuenta que, al aplicar 
cada uno de los pasos que se han señalado, vamos a ser capaces de determinar si una 
teoría es correcta, si es adecuada o si es necesario generar nuevos constructos. 
 
 A modo de reflexión, los métodos cuantitativos (propios de la lógica positivista que 
intenta observar y proyectar generalizaciones), como medios de generación de 
conocimiento, son necesarios, pero no debemos posicionarnos desde una perspectiva 
extremista, no son necesariamente imprescindibles. Hay que considerarlos, como un 
aporte a la intervención/investigación ya que permite observar un contexto social mucho 
más extenso, pero hay que tomar en cuenta que, no es lo único que podemos encontrar 
en las ciencias sociales, por ende, debemos tener la mente abierta a aprender otras 
metodologías, puesto que nunca se debe olvidar en nuestro quehacer profesional, que 
detrás del numero representativo, existe una persona, la cual es determinada por las 
circunstancias de vida y no por un porcentaje, la cual requiere una solución a sus 
problemas y no solo una abstracción matemática. 
 

En este sentido, hay que entender que las técnicas para la realización de 
investigaciones científicas son muy variadas y tienen distintos propósitos, por ende la 
selección es un elemento prioritario, sobre todo a la hora de definir el tipo y alcance de la 
misma, pero hay que señalar que todas ellas resultarán siendo inútiles si antes no se ha 
comprendido a cabalidad la metodología de la ciencia para producir conocimientos, sus 
pasos y la coherencia de los mismos a la hora de la planeación e implementación. 
 

Esta ardua tarea requiere formación sólida y lecturas a conciencia para comprender 
la racionalidad27 de la ciencia, explicarnos los hechos a partir de hipótesis y tomar 
decisiones con respecto a ellas en función de la evidencia que se halle en la observación 
de los hechos. Nada tan evidente: si los hechos se presentan en el sentido propuesto por 
las hipótesis, éstas se aceptan; mientras que si los hechos no se presentan en la forma 
planteada por los hechos, éstas se rechazan. En otras palabras, son los hechos, y no las 
conjeturas, los que dirimen acerca de la validez del conocimiento, pues sería de una gran 
ingenuidad pretender dar por válidas las hipótesis que no sean sustentadas por los 
hechos. Si una hipótesis no concuerda con los hechos, debe ser rechazada. No es posible 
lo contrario: rechazar los hechos para mantener la vigencia de nuestra hipótesis. 
 
                                                           
27 Entendiendo esto, como los procesos de abstracción que permiten a través de la razón, la definición 
conceptual de los hechos sociales relevantes que son observados por parte del profesional que analiza el 
contexto social. 
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Se explica lo relacionado con el proceso de construcción de los instrumentos para 
el acopio de datos. Para ello existen determinadas técnicas, pero si optamos por los 
métodos cuantitativos, debemos tener en cuenta que los fenómenos que vamos a 
estudiar, si cuando nos referimos a ellos, podemos hablar en términos de más o de 
menos, es decir, frente a dos fenómenos podemos decir que uno es más que otro, 
entonces es posible medirlos. Reconocer la magnitud de los fenómenos es requisito previo 
para poder medirlos. El investigador intuye que el fenómeno que estudia posee una 
determinada magnitud, pero le resulta difícil conocerla, medirla, porque no dispone de los 
instrumentos que le permitan acercarlo a la real magnitud de tales fenómenos. 
 

Es importante seleccionar instrumentos seguros de medición con el propósito de 
cuantificar los comportamientos y atributos que habrán de estudiarse. En algunos casos 
esto no presenta ningún problema. Por ejemplo si se desea indagar el orden de 
nacimiento de un grupo de sujetos o la escolaridad de sus padres, lo único que hay que 
hacer es plantearles estas preguntas a los sujetos y registrar sus respuestas. 
 

Sin embargo, la tarea de cuantificar la información no es siempre tan sencilla. 
Algunas interrogantes requieren la creación de instrumentos confiables que midan 
cualidades abstractas y complicadas. Habrá que seleccionar o idear escalas e 
instrumentos capaces de medir características tales como inteligencia, aprovechamiento, 
personalidad, motivación, actitudes, aptitudes, intereses y otras. La cuantificación de cada 
cualidad exige un instrumento adecuado. En la siguiente sección expondremos 
brevemente algunas de las clases de instrumentos que se utilizan en la investigación 
educacional. 

 
El conocimiento científico, como cada una de las cosas que ha hecho el hombre, es 

finito, tiene una duración limitada, por ende, el tiempo y las evoluciones sociales no lo 
perdonan, de esta manera, no podemos aseverar de manera pragmática que se ha 
alcanzado la verdad absoluta y final o que nos estamos acercando a este fin. Es por esta 
razón, que los grandes pensadores en la historia se han encontrado, en contextos 
postmodernos, que sus preceptos han sido desplazado por análisis con una base 
contextualizada, por lo tanto, es de esperar que las futuras generaciones de profesionales, 
sometan a juicio nuestras bases teóricas para así, reformular todos nuestros preceptos de 
análisis y pensamiento. 

 
Así mismo, para lo anteriormente expuesto, es de significancia el ser capaz, como 

se ha indicado en más de una oportunidad, de diferenciar las verdades y los juicios de 
valor. El primero corresponde a algo que ha sido comprobado mediante la razón y 
abstracción, mientras que lo segundo corresponden a apreciaciones de los sujetos y, por 
tanto, expresan opiniones influenciadas por la formación, la cultura, los prejuicios y 
prenociones. Así, por ejemplo, afirmaciones como tal equipo de fútbol es bueno o malo, o 
la mentira es mala, son sólo valoraciones del sujeto, individuo o colectivo, por lo que no 
vale buscar argumentos para demostrar si es cierto o no. Los juicios de valor, por tanto, no 
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son ni verdaderos ni falsos, son solo juicios, por consiguiente, están fuera del dominio de 
la ciencia porque están enteramente desvinculadas del dominio del conocimiento. 

 
Como última aproximación al concepto, podemos decir que la 

investigación/intervención constituye una búsqueda de hechos, un guía para conocer la 
realidad, un procedimiento para descubrir verdades situadas en un tiempo y un espacio 
determinado. Como proceso comprende un conjunto de fases orientadas al ordenamiento 
de los procesos racionales y de análisis que permiten finalmente la sistematización y 
difusión del conocimiento. 
 

Actualmente podemos aseverar que la investigación dentro del contexto social es 
una realidad, está en todos nuestros procesos de intervención, por tanto, es algo que se 
hace y, aun cuando quede todavía un largo camino por recorrer por las limitaciones que 
muchos profesionales poseen en cuanto a sus apreciaciones personales con respecto a la 
teorización, hoy existe un volumen de investigación significativo, pero depende en gran 
medida de los Trabajadores Sociales entender que, su ejercicio enterventivo es una fuente 
inagotable de conocimiento que muchas veces, queda relegado solo a un archivo con una 
marca de éxito en la intervención. 

 
A su vez, frente a este proceso de investigación/intervención, es necesario ser lo 

suficientemente honestos frente a las limitaciones propias del profesional, puesto que 
nuestra intromisión en contextos sociales y el enfrentamiento a situaciones, las cuales 
pueden afectarnos, molestarnos, etc., suponen un atentado al proceso y ciertamente, 
debemos entender que la persona con la cual trabajamos, es una persona, que posee 
derechos, los cuales deben ser respetados, aunque no estemos de acuerdo con esta 
postura. Un ejemplo de esto, es el hecho de trabajar con personas condenadas por delitos 
sexuales, tener que intervenir y relacionarse con ellas a pesar de tener un marcado juicio 
personal hacia estas personas y desear que su existencia sea terminada (esto último es 
una argumentación introducida de manera deliberada para marcar gráficamente una 
situación ficticia que demuestre el contenido expuesto). 
 

Finalmente, debemos entender que nuestro proceso de intervención esta cruzado 
en todo momento con la investigación. Esto último independiente del paradigma y por 
tanto, del modelo que utilicemos, pues el fin último es conocer que es lo que ocasiona la 
situación por la cual se nos solicita intervenir, lo cual necesita un sustento teórico, para 
evitar las observaciones superficiales y de sentido común, requiere la confección de 
instrumentos de registro, planificación, evaluación y sistematización de resultados, 
medidas de rectificación, evaluación de éxito de la intervención , nueva sistematización y 
difusión de los resultados. Ahora claramente está la posibilidad de obviar todo lo anterior, 
pero profesionalmente hablando, la intervención como tal difícilmente existirá o a lo 
menos, será una intervención basada en la declaración de buenas intenciones del 
profesional. 
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CLASE 01 
 

1. MODELOS DE INTERVENCION QUE SURGEN DE LA PERSPECTIVA POSITIVISTA 
 
 

Con lo aprendido en la unidad anterior, queda de manifiesto la lógica que guía la 
confección de un modelo de intervención y por cierto, la utilidad del mismo a la hora de 
posicionar al profesional en el contexto del ejercicio profesional. 

 
Con el paso del tiempo, la disciplina profesional de manera paulatina, se ha 

retroalimentado de diferentes referentes marcos teóricos, los cuales, con el ejercicio 
profesional, delinearon diversas formas de enfrentar las situaciones, los objetivos definidos y 
por tanto, perfiles de intervención, los cuales ponen el acento en distintas situaciones que 
van a estar orientadas directamente desde el sustrato epistémico del modelo. 

 
Ahora bien, la cantidad de modelos existentes en la actualidad, es bastante, siendo el 

elemento diferenciador, en algunos casos, solamente el nombre. No obstante lo anterior, los 
modelos en trabajo social responden a un ordenamiento teórico que nos permite clasificar a 
los mismos dependiendo de las situaciones o de las orientaciones practicas del profesional, 
se utilizaran unos u otros. Hay que destacar una situación con respecto a lo anterior. La 
elección del modelo, si bien es cierto, queda a libre elección del profesional, tiene como 
elemento condicionante final (en la selección), la situación en cuestión. De ahí nace la 
necesidad de manejar los diferentes modelos para así, asegurar la plasticidad de las 
intervenciones, siendo capaz de actuar en ámbitos que requieran, por ejemplo, la contención 
frente a un evento trágico o traumático, como también, frente a situaciones que requieran de 
un cambio conductual. Con lo anteriormente expuesto se quiere dejar en claro, que el modelo 
por sí solo, es solo un tipo ideal que guía a la intervención, pero resulta impráctico el generar 
absolutismo sobre uno u otro y por cierto, favorece la ultraespecialización del profesional 
atrofiando las capacidades de análisis y manejo situacional que favorecen las distintas 
propuestas de intervención profesional. 

 
Ahora bien, dicho lo anterior, procederemos a estudiar los siguientes modelos: 
 
 

1.1 Psicosocial 
 

Dentro del contexto de desarrollo de la profesión, en conjunto con Mary Richmond y 
los primeros trabajadores sociales, se implanto en la profesión, la necesidad de establecer la 
investigación como medio de acceso a los hechos y los datos de vida de la persona para 
definir cuáles son los orígenes de los problemas que le afecten. Lo anterior se obtiene a 
través de los procesos analíticos propios del diagnóstico social y por cierto, a través de los 
procesos terapéuticos definidos desde el profesional. 
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En lo que se refiere al modelo psicosocial, la influencia recibida de los métodos y 

metodología basadas en los progresos que desarrollo la propia psicología y la psiquiatría, 
marcaron de forma definitiva la lógica de la propia intervención, heredando de esta manera, 
una acentuada preocupación ya no sobre los problemas económicos, sino más bien, el 
centro de atención se orientó hacia los problemas psicológicos y emocionales. 

 
De esta manera, debemos entender que “históricamente, ha sido la teoría psicológica 

que primero intereso a los trabajadores sociales para su práctica profesional y la que mayor 
influencia y más calado ha tenido dentro de las teorías psicológicas en  el ejercicio del 
Trabajo Social”1. 

 
Contextualización del Modelo 
 
 Con el desarrollo de las ideas referentes al inconsciente, la interpretación de los 
sueños y las técnicas de asociación libre propias de psicoanálisis se obtuvo una influencia 
importante de los lineamientos propios del Psicoanálisis freudiano. 
 
 En base a lo anterior, se puede aseverar que “son cuatro las tendencias ideológicas 
del siglo XIX que se observan en el trabajo de Sigmund Freud: la moralidad victoriana, la 
primacía de la ciencia, la visión roussoniana de la sociedad y una visión darwiniana de la 
evolución humana. Freud era un positivista, pero modifico el empirismo y materialismo 
tradicionales, desarrollando una concepción psicológica especulativa basada en un no-
reduccionismo. Los reduccionistas afirmaban que todo lo que era materia orgánica era un 
continuo, incluso lo psíquico. En cambio Freud, postula que la vida psíquica no es un 
continuo de la energía física, sino un derivado de ella, por lo cual no puede ser percibida y 
estudiada con los métodos de las ciencias naturales. Partiendo de estos principios, Freud 
realizo descubrimientos únicos al estudiar y analizar a pacientes psíquicos. Afirma que 
existen procesos psíquicos inconscientes y que es en ellos donde hay que buscar la 
explicación a muchas anomalías del comportamiento y otras perturbaciones menos 
importantes. A la luz de estas ideas describe topográficamente el psiquismo en tres capas: 
consciente, subconsciente e inconsciente. Hay dos fuerzas instintivas: el instinto de vida o 
Eros y el instinto de muerte o Tanatos, y el aparato psíquico está constituido por tres 
resortes: el yo, el superyó y el ello”2. 
 
 En este contexto, los postulados de Freud fueron enmarcados dentro del ámbito del 
cientificismo más que de los lineamientos entregados desde la propia filosofía. Lo anterior, 
puesto que las observaciones realizadas por Freud, se realizaban en el plano consiente que 
era enmarcado como referencia. 
 
                                                           
1  Viscarret, J. (2007). Modelos y Métodos de Intervención en Trabajo Social. madrid: Alianza Editorial, pag. 79 
2 Ibid, pag. 80-81.  
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 En lo que respecta al Modelo psicosocial, basado en un fuerte componente científico, 
fue relevante para la profesión, al asumir que esta, necesitaba marcos de referencia científica 
que orientaran las acciones desarrolladas en la práctica. 
 
 Elementos claves 
 
 Ahora bien, para encuadrar el modelo psicosocial, es necesario delinear teóricamente 
el mismo, es por esto que podemos señalar que “la teoría psicoanalítica consta de tres 
partes: una teoría del desarrollo humano, una teoría de la personalidad y un modelo de 
tratamiento”3. 
 

• Teoría del desarrollo humano 
 

Si se pudiera resumir en pocas palabras la conformación de la personalidad desde la 
visión de Freud,  se entendería como la interacción entre los elementos innatos o de carácter 
instintivo y aquellos que son modificados por el propio medio en el cual el hombre se 
desarrolla. De esta relación surge la noción de desarrollo del individuo, el cual atraviesa una 
serie de etapas: 

 
1. La etapa oral es aquella en la cual la boca se convierte en el centro de 

satisfacción a través de acciones como el chupar y morder. Corresponde a una 
fase exploratoria en la cual la experimentación permite la experiencia con el 
mundo, el cual se observa como una posibilidad de experiencia infinita. 

2. La etapa anal se refiere a aquella en donde las acciones de contención y 
expulsión permiten la liberación de tensiones. En esta etapa, la educación del 
control de esfínteres se constituye comúnmente en la primera experiencia 
patente que el niño tiene relación con la disciplina y la autoridad exterior. 

3. La tercera fase se refiere a la fase genital y se orienta a la etapa en la cual se 
producen los complejos de Edipo donde, los niños se muestran con un 
incremento en los sentimientos sexuales hacia la madre, con la consecuente 
sensación de miedo hacia el padre, contextualizándolo como un estado de 
castración. Este conflicto es resuelto mediante la identificación del niño con su 
padre y por tanto, la represión del interés por la madre. En el caso de la niña, 
cuando descubre que no posee pene, se culpa a la madre de este hecho. Este 
estado se conoce como la envidia del pene y es el equivalente femenino a la 
angustia de castración del padre. “Estas dos condiciones, la envidia del pene y 
el temor a la castración, son aspectos del mismo fenómeno general, llamado 
complejo de castración. Los complejos de castración y de Edipo son dos de los 
desarrollos más importantes de la etapa fálica”4. 

 
                                                           
3 Ibid, pag. 81. 
4 Ibid, pag. 82 
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La importancia del conocimiento de estas etapas se constituyen en un elemento 
central puesto que si los padres no actúan reforzando al hijo, es factible que los niños 
manifiesten conductas problemáticas “[…] siendo tiranos por fuera, débiles por dentro y 
mostrándose continuamente competitivos”5. 

 
Ahora bien, estas etapas aseguran también que se generen los fundamentos de la 

personalidad, lo cual se construye a través de la ocurrencia de dos hitos principales: primero, 
la maduración o crecimiento natural y segundo, el aprender a sobrepasar las frustraciones, la 
evasión del dolor, la resolución de situaciones conflictivas y los procesos de reducción de la 
angustia. 

 
“En este proceso evolutivo, la superación adecuada de todas las fases concluirá con 

un desarrollo adecuado de la personalidad; ahora bien, si no es así, aparecerán desordenes 
en el carácter adulto, alteraciones emocionales y conductas inadaptadas”6. 
 

• Teoría de la personalidad 
  

Freud identifico que en el proceso de desarrollo de la personalidad en el individuo 
influyen elementos diversos como son, las demandas de los padres y familiares, los impulsos 
del inconsciente y del superyó. 
 
 De esta manera, “la personalidad total, según la concebía Freud, está integrada por 
tres sistemas de principales: el ello, el yo y el superyó. En la persona mentalmente sana esos 
tres sistemas forman una organización unificada y armónica. Al funcionar juntos y en 
cooperación, permiten al individuo relacionarse de manera eficiente y satisfactoria con su 
ambiente. La finalidad de esas relaciones es la realización de las necesidades y deseos 
básicos. A la inversa, cuando los tres sistemas de la personalidad están en desacuerdo, se 
dice que la persona esta inadaptada”7. 
 
 Para entender lo anterior, es necesario comprender cuál es la definición de cada uno 
de los elementos componentes de la personalidad, los cuales son heredados al trabajo social 
a través de la influencia ejercida por parte de los postulados de la psicología que han sido 
rescatados y utilizados como insumos que permiten observar la realidad social: 
 

El ello o también conocido como el principio del placer, corresponde a la base inicial 
de energía psíquica y es aquella donde confluyen los instintos. Es por esto, que se puede 
afirmar que en este nivel, el contacto se desarrolla en un plano interno, debido a que no 
existe relación con el exterior del cuerpo, no existe vínculo con el mundo exterior. La 
característica principal del ello, es que su energía movilizadora se refiere a la obtención de la 

                                                           
5 Ibid, pag. 82 
6 Ibid, pag. 83 
7 Ibid. Pag. 83 
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satisfacción de las necesidades instintivas. En este sentido, si lo pudiésemos describir, su 
particularidades serian que “es exigente, impulsivo, irracional, asocial, egoísta y amante del 
placer. Es omnipotente porque posee el poder mágico de realizar sus deseos mediante la 
imaginación, la fantasía, las alucinaciones y los sueños. No reconoce nada exterior a sí 
mismo. El ello, en resumen, es el mundo de la realidad subjetiva en la que la búsqueda del 
placer y la evitación del dolor, son las únicas actividades que importan”8. 

 
El yo, corresponde al ente dominador del ello y superyó, manteniendo un equilibrio 

entre el mundo interior y el exterior en favor del interés de la personalidad total  los 
requerimientos que posea. 
 
 Cuando los elementos constituyentes de la personalidad se encuentran 
desequilibrados, se evidencian las acciones desadaptativas. En este sentido, debeos 
entender que el Yo, se encuentra regulado por el principio de la realidad. Si bien, este 
mantiene un mayor nivel de interacción con el ambiente, las bases o directrices de la misma, 
están sustentadas en los procesos de crecimiento, o lo que es lo mismo, los procesos de 
maduración. Esto último es importante, “[…] ya que significa que cada persona posee 
potencialidades innatas para pensar y razonar, y la realización de tales potencialidades se 
cumple mediante la experiencia, el aprendizaje y la educación”9. 
 
 El superyó es la última base que conforma la estructura de la personalidad desde la 
perspectiva de Freud. En este sentido, corresponde a los lineamientos morales o de juicio de 
la persona. Se constituye como el elemento que busca la perfección, es por decirlo de alguna 
manera, un elemento que idealiza, más allá de lo que la realidad permite o el placer sugiere. 
En cierta medida, lo podemos conceptuar como los lineamientos o códigos morales de la 
persona. 
 

CLASE 02 
 

• La teoría del tratamiento 
 

Dentro de este lineamiento, la visión que se tiene con respecto al sujeto, es de una 
persona que se encuentra enferma. Desde esta perspectiva, se entiende que el terapeuta 
pone en marcha diversas técnicas propias del psicoanálisis las cuales tienen como fin, el 
descubrir los pensamientos y sentimientos que permanecen ocultos. Estos elementos, una 
vez que han sido revelados, comprendidos y procesados, dejan de provocar problemas 
conductuales. 

 
E esta perspectiva, el concepto clave es el de transferencia. “La transferencia se 

produce cuando los conflictos producidos por dificultades en antiguas relaciones están 
                                                           
8 Ibid, pag. 83 
9 Ibid, pag. 84 
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causando trastornos de conducta que tienden a aflorar en el presente”10. En sentido opuesto 
se encuentra el concepto de contratransferencia el cual consiste en la influencia ejercida 
sobre el profesional, al momento de que la persona le refiere las experiencias y/o situaciones 
particulares que lo alteran. 

 
En esta lógica de trabajo, se debe entender que bajo la teoría del tratamiento, la parte 

más activa a simple vista, corresponde a la del profesional, pues es a este, a quien le 
transfieren el mundo privado, las esferas íntimas, el circulo afectivo y personal, y frente a 
esto, el profesional debe ser capaz de analizar, interpretar la problemática, para poder 
delinear el tratamiento más adecuado a cada persona analizada. 
 
 Es así, que en este posicionamiento “[…] en relación a otros modelos de práctica para 
el Trabajo Social, el paciente y el trabajador social no se implican de igual forma en el 
análisis y superación del problema, sino que el diagnostico corresponde únicamente al 
profesional, no compartiendo por tanto el diagnostico. Es por ello que la posición del 
trabajador social para poder manejarse con este modelo de práctica profesional debe de ser 
la de un gran conocedor, primero, de si mismo y, después, de la teoría del psicoanálisis, para 
poder ser efectivo y realizar una interpretación adecuada respecto de los mecanismos de 
defensa, de las relaciones de transferencia y contratransferencia, etc.”11. 
 
El modelo aplicado a la dimensión profesional 
 
 Para situar este modelo, es necesario indicar algunos elementos. “Durante la gran 
depresión de los años treinta, el Trabajo Social comenzaba a desarrollar su base 
metodológica. Y lo hacía basándose en los escritos realizados por Mary Richmond, quien 
escribió su primer libro, Friendly Visiting among the Poor; A handbook for Charity Workers o 
visitadoras amigable entre los pobres, en 1899, en el que se proponían las primeras bases 
para la práctica del Trabajo Social de casos. Como es bien conocido, la contribución 
realizada por Mary Richmond fue importante, sobre todo en una época en la que la pobreza 
era considerada y pensada como el resultado de unos defectos de carácter innato de la 
persona”12. 
 
 La intervención basada en un cliente fue uno de los métodos utilizados por Mary 
Richmond para superar las situaciones de vida anteriormente indicadas. 
 
 Posterior a esto, la psicología aumento su nivel de impacto en la profesión, influyendo 
en la noción de la conformación de la personalidad, aportando conceptos orientados al 
entendimiento de que es importante apoyarse más en los problemas y recursos del individuo, 
en vez de enfocarse en los problemas y recursos de la situación. 

                                                           
10 Ibid, pag. 86  
11 Ibid, pag. 86-87. 
12 Ibid, pag. 87. 
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Ahora bien, como ya se ha mencionado con antelación, “el modelo psicosocial fija sus 

orígenes en la teoría del diagnóstico, si bien en su desarrollo ha sido un modelo en el que 
han ido permeando e influyendo de manera notable diferentes tendencias teóricas, tales 
como la teoría de los sistemas, la teoría de los roles, la teoría de la comunicación y, por 
supuesto, la teoría psicoanalítica, desde la que parte"13. 

A partir de esta perspectiva, elementos como el problema, el caso y el tratamiento 
deben ser considerados como un proceso de carácter psicosocial. 

 
El modelo psicosocial, a pesar de tener bastantes años siendo implementado por los 

Trabajadores Sociales, no deja de reconocer la influencia significativa de los procesos 
psicológicos externos, las condiciones físicas y la interacción entre ellas. En este sentido, la 
noción de persona en situación se torna relevante para poder desarrollar los procesos 
interventivos, que aseguren las trasformaciones o superación de “condiciones patológicas”. 

 
Lo anteriormente expuesto muestra la estrecha relación que se entreteje entre la 

persona y su entorno, plausibilizando la observación del flujo energético que se manifiesta en 
la tensión constante entre lo que emerge del propio ser y lo condicionado por el contexto. 

 
De esta manera, la definición del objeto de intervención dado en el modelo psicosocial, 

está encuadrado en la resolución o reducción de los problemas provenientes del 
desequilibrio ente el individuo y el medio ambiente que lo rodea. 

 
Ahora, en lo que concierne al ámbito de la intervención orientada al tratamiento, desde 

este modelo se entiende como una mezcla de procedimientos y entrevistas con el fin de 
entender la naturaleza propia de la situación problemática, entenderla, detectar los factores 
presentes y examinarlos detenidamente. 

 
Según este contexto de trabajo es que surgen dos dimensiones de trabajo: la 

dimensión directa y la dimensión indirecta. La primera dice relación con la intervención en 
contacto directo con la persona con el fin de poder transformar factores que se traducen en 
malestar para el cliente, los cuales son de carácter interno; la dimensión indirecta se refiere 
al trabajo que se realiza con el entorno, con la finalidad de transformar algunos elementos en 
favor del cliente. 

 
 

1.2 Centrado en tareas 
 

Es innegable que muchos de los elementos que conforman la profesión, son 
procedentes de otras disciplinas entre las que encontramos, por ejemplo, la sociología, 
economía y por cierto, la psicología. 
                                                           
13 Ibid, pag 94. 
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Mucho se ha hablado con respecto a que los métodos utilizados en trabajo social 

pueden ser desarrollados por la propia profesión, pero  la importación de elementos 
procedentes de otras disciplinas de las ciencias sociales es un hecho innegable y en cierta 
medida puede resultar cómodo, esto dependerá de la postura personal de cada profesional.  

 
En base a lo anteriormente expuesto, el modelo centrado en tareas no se encuentra 
exento de o que con antelación se expuso. De hecho, este arquetipo interventivo, 
recibe la influencia de la teoría de sistemas, teoría de roles, conductismo, entre otros, 
por tanto, en su base teórica presenta una amalgama de referentes orientados a 
entregar una respuesta práctica, y eficaz, centrándose en la consecución de objetivos 
específicos designados como centrales para la superación de un problema 
determinado. 
 
Por otra parte, no solo mantiene una influencia de distintas corrientes teóricas, sino 
también, de diversos modelos, entre los cuales tenemos,  el modelo de intervención 
en crisis, el psicosocial y el de resolución de problemas. 
 

• Contextualización y enfoque teórico 
 
 El origen de este modelo lo podemos situar en los trabajos que fueron realizados por 
Willian Reid y Ann Shyne a fines de la década de los sesenta. Estos trabajos estaban 
fundamentados en que las intervenciones basadas en un carácter temporal más reducido, 
obtenían resultados mucho más satisfactorios que aquellos que tenían una prolongación más 
extensa en el tiempo. 
 
 De esta manera debemos entender que “el modelo se encuentra diseñado para 
ayudar en la resolución de dificultades que experimentan las personas en interacción con sus 
situaciones sociales, donde los sentimientos internos y las preocupaciones provienen de 
acontecimientos en el mundo externo”14. 
   

Ahora bien, una definición bastante simple del modelo, indica que es una intervención 
basada en un arquetipo que tiene una duración interventiva de corta data y que trabaja sobre 
la resolución de un problema vivenciado por una persona. 

 
Las características generales de este modelo de intervención, son las siguientes: 
1.- La selección de un problema como objetivo de un conjunto de situaciones que 

puede vivenciar la persona. 
2.- Se abordan estos problemas a través de tareas que son asignadas. 
3.- Se realiza una continua revisión y negociación entre el profesional y la persona. 
4.- La utilización de marcados límites temporales para solucionar el problema. 

                                                           
14 Ibid, pag 150. 
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• Elementos básicos del modelo de intervención centrada en tareas 

 
Los elementos básicos presentes en la ejecución de este modelo, se refieren a la 

delimitación del problema, los objetivos, el límite de tiempo, las tareas a llevar a cabo y el 
contrato. 
 

• La localización del problema: Se hace referencia al análisis desplegado mediante un 
proceso de exploración inicial de todas las áreas del cliente que pueden necesitar 
ayuda. En este sentido, la exploración del problema se constituye en una técnica que 
permite acceder a las concepciones de la persona, tomando en consideración incluso, 
el descubrimiento de bloqueos hacia el profesional, la institución o la misma situación 
interventiva. Posterior a esto, el proceso continúa con la definición de aquellas 
problemáticas centrales y de mayor relevancia, siendo factible en procesos 
posteriores, la exploración del resto de problemáticas. La siguiente etapa corresponde 
a la focalización sobre los problemas, dándoles prioridades de trabajo, en base a la 
opción del propio agente. Finalmente, como la persona identifica el problema objetivo, 
existe la posibilidad de desplegar la intervención, siempre tomando en consideración 
que el problema es algo que ha sido definido desde la apreciación de la propia 
persona y no corresponde a una imposición del profesional. 

 
• Los objetivos: En lo que concierne a la formulación de los objetivos, es necesario 

destacar que estos tienen una relevancia significativa en este modelo. Inmediatamente 
después de determinar el problema a trabajar, se determinan cuáles van a ser los 
objetivos que orientaran el proceso interventivo a desarrollar. 
 
Como los objetivos responden a un planteamiento estratégico frente al problema 
seleccionado, este debe tener, a lo menos, 2 características centrales: 
- Debe estar claramente definido a nivel conceptual para evitar el desenfoque del 

ejercicio profesional. 
- Debe ser capaz de definir una situación futura, la cual será la guía del proceso 

interventivo.  
- Debe ser realizable, en este caso, por la persona. 
- Debe ser observable y por tanto, evaluable. 
- Debe ser flexible, permitiendo que este se moldee según las contingencias que 

sucedan. 
- Deben ser coherentes, esto es, que respondan a las necesidades que han sido 

delineadas. 
- No pueden ser construidos de manera arbitraria, por ende, la participación de 

todos los agentes interventivos es de suma importancia. 
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• La limitación temporal: En este punto, es relevante destacar el hecho de que la 
intervención en el modelo centrado en tareas, está sujeta a la limitación temporal. La 
justificación de lo anterior, está basado en la sistematización de experiencias que 
concuerdan en que las intervenciones que no superan los tres meses, obtienen 
resultados tan positivos, como aquellas intervenciones de duración mucho más 
amplia. Esta definición temporal a su vez se permite, al considerar que una vez que se 
tienen claro, el problema por una parte y por otra los objetivos, solo queda desplegar 
las acciones de superación, por tanto, se asume una condición de disposición hacia el 
trabajo. 

 
CLASE 03 

 
• Las tareas: Posterior al despliegue ordenado de cada uno de los pasos anteriormente 

descritos, este punto cobra relevancia, pues se trata de la definición de las acciones 
comprometidas para superar la situación problema. De esta manera, las tareas se 
deben asumir como una serie de acciones orientadas de forma estratégica para 
superar el problema que con antelación, ha sido encuadrado. 
 
En este sentido, las tareas son desarrolladas por las dos partes participes del proceso, 

el cliente y el trabajador social, transformando el proceso, en una acción en conjunto. De esta 
manera, ambas partes son capaces de establecer las mejores alternativas para mejorar la 
condición actual de vida, no dejando de lado el papel activo que debe desarrollar el cliente. 
 

Por otra parte, se debe  entender que las tareas son acciones plenamente 
diferenciadas que están incluidas dentro de un plan general de acción, de esta manera, una 
acción o tarea aislada, si no está concebida dentro del contexto de implementación del 
modelo, difícilmente por sí sola, lograra la generación de un impacto. 

 
Ahora bien, para su desarrollo este método plantea la necesidad de la recopilación de 

las  tareas y acuerdo desarrollados, con el fin de que estos se constituyan en una 
herramienta que permita generar una valoración de los avances alcanzados al momento de 
evaluar el proceso. 

 
Por otra parte, el nivel de cumplimiento de los acuerdos, permite plasmar de manera 

gráfica y accesible a cualquiera de las partes, una evaluación, en donde los elementos 
cumplidos y los no cumplidos, deben ser mirados de manera objetiva y critica, permitiendo de 
esta manera, entender las lógicas de cumplimiento y eventos inesperados frente a cada 
objetivo. 
 

• El contrato: por antonomasia, este es el elemento que permite identificar fácilmente 
este modelo. En términos generales, lo podemos conceptuar como un acuerdo entre 
las partes involucradas en las cuales se formaliza la intención de generar un proceso 
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de cambio en la condición actual enfrentada por el cliente. En este documento se fijan 
los contenidos y compromisos sobre las acciones o actividades que cada parte 
desarrollara. 
 
Entre los contenidos que se deben tener en consideración podemos mencionar los 

siguientes: 
 

a) Principales problemas en base a priorización. 
b) Objetivos de carácter específico. 
c) Tareas del cliente. 
d) Tareas del Profesional. 
e) Programa de intervenciones. 
f) Programa de entrevistas o sesiones. 
g) Definición del tiempo de duración del proceso. 
h) Participantes del proceso. 
i) Ubicación de lugar en donde se intervendrá. 

 
A su vez, el contrato debe tener como condiciones para su validez, entre otras cosas, 

el consentimiento mutuo de las partes, la capacidad para que este realmente se pueda llevar 
a cabo, objetivos claros y que sea legal y no atente contra alguna normativa. 

 

Ejemplo de formato de contrato: 
 
                                                   
                                                                 Talca, 
 
YO,…………………………………………………………………………………………, 
 
SEÑALO QUE DESEO LOGRAR EL SIGUIENTE OBJETIVO: 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
EN EL PLAZO DE :………………………………………………………………………… 
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Y PARA ELLO ME  COMPROMETO A: 
 
A)……………………………………………………………………………………………. 
 
B)……………………………………………………………………………………………. 
 
C)……………………………………………………………………………………………. 
 

 
• Distribución de las fases de la intervención 

 
En lo que respecta al modelo centrado en tareas, dependiendo de los autores 

encontraremos diferentes números de fases o etapas de desarrollo, las cuales a su vez, 
contienen una serie de acciones básicas del modelo. 

 
En la presente tabla, a modo de resumen, se plantearan tres distribuciones, las cuales 

a la hora de ser implementadas, dependerá exclusivamente del profesional la elección de 
una u otra. 

 
 
 

Modelo de intervención centrado en tareas 
de Reid  

Modelo de intervención centrado en tareas 
de Epstein 

Fase inicial 
 
Explicación de los roles, objetivos y 
procedimientos de tratamiento. 
Límites temporales (entre 6 y 12 sesiones). 
Identificación de los problemas y evaluación. 
Selección de los problemas objetivos. 
Priorización de los problemas objetivos. 
Exploración de los problemas objetivos y 
formulación del problema a intervenir. 
Definición de objetivos. 
Utilización del contrato. 

Primer paso: Identificación del problema. 
 
Problemas definidos por el cliente. 
Prioridades del cliente (tres) 
Remisión al origen de las prioridades. 
Evaluación preliminar (inicial y rápida). 

Fase intermedia 
 
Planificación de tareas. 
Generación de tareas alternativas. 
Selección de tareas. 
Establecimiento de incentivos. 

Segundo paso: Contrato 
 
Elementos a considerar. 
Objetivos específicos del cliente los cuales 
han sido aceptados por el profesional. 
Tareas generales del cliente. 
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Planificación detallada del desarrollo. 
Simulación de tareas. 
Anticipación de potenciales obstáculos. 
Revisión de las tareas y acuerdo final. 
Desarrollo de las tareas entre sesiones. 
Revisión de las tareas en el comienzo de 
cada nueva sesión. 
Revisión de los problemas objetivos. 
Si fuera necesario, revisión y desarrollo de 
nuevas tareas. 

Tareas generales del profesional. 
Duración de la intervención (limitación 
temporal). 
Programación de las entrevistas. 
Programación de las intervenciones. 

Fase de finalización 
 
Sesión de finalización. 
Tarea final y revisión del problema. 
Revisión de aptitudes y habilidades en la 
resolución de problemas. 
Planes futuros. 

Tercer paso: Solución de problemas, 
realización de tareas y reducción del 
problema. 
 
Definir y especificar el problema objetivo 
(máximo tres). 
Generar alternativas. 
Negociar apoyos y colaboraciones de otras 
personas y servicios en la toma de 
decisiones. 
Implementación. 
Apoyar la realización de las tareas. 
Verificar (confirmar efecto de las acciones). 
Monitorizar. 
Revisar el contrato o algunas partes de él. 

 Cuarto paso: Finalización 
 
Etapa final. 
Revisión de las tareas. 
Puerta abierta para futuras ocasiones. 

Fuente: Viscarret, J. obr. cit. Pag 156-157. 
 

CLASE 04 
 

1.3 Resolución de problemas 
 

 Desarrollado por la escuela diagnostica (modelo psicosocial), el cual a pesar de todo, 
integra las aportaciones procedentes de la psicología del yo y de la escuela funcional. 

 
Ahora bien, la particularidad de este modelo radica en el hecho de que se presupone 

que la persona posee las capacidades necesarias para afrontar de buena manera los 
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procesos problemáticos, por tanto, asume una postura en la cual, es el cliente quien posee 
un conocimiento a cabalidad del problema, y por ende, la clave de la superación. 

 
“Como señala Du Ranquet, el modelo se basa en la concepción de la existencia que 

se desenvuelve por fases y por crisis, que se apoya en las fuerzas utilizadas y desarrolladas 
durante una crisis para poder resolver la siguiente. El resultado del tratamiento es ayudar a 
resolver la dificultad actual, facilitar un cierto aprendizaje del problema para hacer frente a las 
sucesivas dificultades que presenta toda vida humana”15.  
 
 Ahora bien, en relación al modelo, si bien existen diversas formas de llevarlo a la 
práctica, lo más importante es el eje central del mismo, el cual está determinado por la 
presencia de un problema y la consecuente necesidad de solucionarlo. 
 
 Además de lo anterior, Helen Harris Perlman, quien ha sido una de las más grandes 
impulsoras de este modelo, ha señalado sobre “[…] la necesidad de sistematizar los 
conocimientos teóricos y prácticos sobre el casework, alavando el esfuerzo realizado por 
Mary Richmond. Según Perlman, Mary Richmond elaboro un esquema de la resolución de 
problemas basado en el estudio de los hechos de la situación y en el diagnóstico de la 
naturaleza del problema para, posteriormente y siguiendo la dirección indicada por este 
diagnóstico, proceder a la planificación y ejecución del tratamiento pertinente”16. 
 
 En base a lo anteriormente expuesto, es necesario que se clarifique el hecho de que 
las personas en este modelo  entregan los elementos que permiten definir el donde se 
focalizaran los esfuerzos de superación de la condición conflictiva. En este sentido, hay que 
tomar en cuenta que, una persona que tiene un problema, acude a un profesional que, a 
través de un determinado proceso, facilita la superación de su condición. 
 
 A su vez, teóricamente hablando es importante centrar este modelo desde los 
referentes que lo sostienen, que siguen siendo la psicodinámica freudiana, pues era el 
enfoque más difundido y aceptado en el momento del diseño del mismo. 
 

• Elementos claves 
 
 Este enfoque interventivo tiene como elementos centrales, a la persona, el problema, 
el lugar y el proceso. 
 

• La persona: Se refiere al agente con el que se desarrolla el proceso interventivo, el 
cual puede llegar a ser conocido y comprendido por parte del Trabajador Social a 
través de una atenta investigación que de cuenta del sentido que justifican las 
acciones propias de su comportamiento. 

                                                           
15 Viscarret, J. obr. cit. Pag 101.  
16 Viscarret, J. obr. cit. Pag 101. 
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“Sus sentimientos, su manera de pensar, sus explicaciones, o las descripciones 
realizadas por otros acerca de su conducta fuera de la situación de la entrevista, su 
comportamiento en diversas situaciones imaginarias son algunas de las fuentes que 
se nutre el especialista que utilice este enfoque. Influida por los éxitos o los fracasos 
obtenidos en la persecución de sus objetivos, cada persona desarrolla un esquema o 
manera típica de comportarse que adopta ante si mismo, ante los demás y en las 
situaciones que ha de afrontar para conseguir su objetivos conscientes e 
inconscientes”17. 
 
Con lo anteriormente expuesto en este ítem, debemos entender que, cuando el 

trabajador social es capaz de penetrar y conocer aquellos elementos que impulsan la 
ejecución de determinada acción,  cuando puede comprender el despliegue de mecanismos 
de protección y los ajusta a diversas situaciones, en ese momento es posible la ayuda. 
 
 Para poder dar cumplimiento a todo lo anterior, es necesario que el trabajador maneje 
los elementos constituyentes de la personalidad definidos por Freud, ya que la persona con 
la cual se interviene, no es considerada un agente enfermo, sino más bien,  una persona que 
necesita ayuda para que ese yo se siga desarrollando. 
 

• El problema: “Según Perlman, los problemas que caen en la esfera del estudio social 
individualizado se caracterizan porque afectan  vitalmente o quedan afectados por la 
actuación social de la persona”18. 
 
Según este enfoque, se permiten lo dinámico y polifacético del problema, el cual 
puede estar definido por muchas variables, teniendo como elemento a destacar, que 
estas están en interacción con el entorno. Como se entiende que el problema reviste 
un nivel de complejidad determinado por las características propias del mismo, desde 
esta premisa, se trata de detectar y trabajar solo con algunas de estas variables  como 
unidades de trabajo. 
 
En la elección de las variables o ámbitos a trabajar, se entremezclan tres elementos a 
considerar: primero lo que el cliente desea y necesita, segundo lo que el especialista 
en trabajo social considera soluciones posibles y deseables y tercero para lo que la 
institución de asistencia social ha sido creada y puede ofrecer. Esto último cobra una 
relevancia significativa, puesto que el tercer punto es un elemento que permite que la 
intervención sea focalizada en un ángulo interventivo claramente demarcado, no 
siendo posibles las intervenciones fuera del área de competencia a nivel institucional. 
“El trabajador social es responsable de ayudar a su cliente para que este se centre en 
el verdadero problema, ya que no le ayuda a elegir y seleccionar el problema a tratar 

                                                           
17 Ibid, pag. 102-103. 
18 Ibid, pag. 103. 
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en cada momento, el cliente se expone a tropezar una y otra vez con las 
complejidades de la causalidad (causa-efecto) o con las numerosas situaciones en 
que el problema queda reflejado, aunque no resuelto”19. 

 
Con lo expuesto, queda claramente plasmado que a pesar de considerarse un modelo 

distinto del psicosocial, se mantiene el perfil directivo de la intervención que se establece 
desde la lógica interventiva presente en el modelo propiamente tal. 
 

• El lugar: Se refiere al lugar en el cual se realiza la solicitud de ayuda frente a uno o 
varios problemas. De la misma manera que se puede apreciar en el modelo 
psicosocial, se presta una preocupación marcada hacia el tipo de recursos desde 
donde se entrega la ayuda, puesto que es de vital importancia a la hora de indicar las 
posibilidades de acción que se pueden delinear. 
 
En relación a lo anterior se puede señalar que a nivel profesional se esta condicionado 
por tres factores que definen la situación de la institución: la procedencia de los 
recursos económicos, la autoridad del profesional y las funciones propias de cada 
servicio al cual se puede acudir.  
 
A pesar de lo anterior, es necesario demarcar el hecho de que a nivel profesional no 
dejan de estar presente responsabilidades en el proceso interventivo. En base a esto 
la responsabilidad en si corresponde a determinar la pertinencia de la intervención en 
esa institución o bien, ser capaz de reorientar las acciones para encuadrar su trabajo 
al nivel institucional. 

 
• El proceso: “El objetivo del Trabajo Social según este modelo de resolución de 

problemas es conseguir que el sujeto que experimenta los problemas o el problema se 
entregue a su elaboración y resolución empleando unos medios que le puedan ser 
útiles en el futuro. Aquí se incorpora una parte del aspecto educativo del Trabajo 
Social que posteriormente incorporan de forma más significativa otros modelos o 
enfoques”20. 
 
Para lo anterior, el modelo establece tres medios a través de los cuales se puede 
conseguir el involucramiento de la gente: 
1.- La relación terapéutica que permite el apoyo al cliente. 
2.- La creación de un procedimiento sistemático y flexible sobre el cual el cliente 
pueda trabajar en relación a la génesis de su problema. 
3.- Proporcionar oportunidades y ayudas que den continuidad a la adaptación del 
cliente en relación a su problemática. 
 

                                                           
19 Ibid, pag. 103. 
20 Ibid, pag. 104. 
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Es importante señalar que este modelo pone un énfasis especial en la participación de 
la persona afectada en el proceso. Es por esto que es necesario establecer como elemento 
prioritario, el  proceso de relación que se establece entre el profesional y el agente. Lo 
anterior es una manera de fomentar la construcción de un espacio en el cual la comprensión 
mutua y el apoyo prestado, sean elementos que fluyan de manera natural en este espacio 
creado a través de un proceso de continua aproximación. Por otra parte, potencia el 
involucramiento de la persona como agente activo en la superación de las situaciones 
problemáticas, fomentando  la autogestión  y por tanto, apoyando en la movilización de 
capacidades en estado potencial en el agente. “Como modelo de resolver problemas que es 
en el seno de una relación formativa, el trabajador social debe estimular y fomentar la propia 
actividad de la persona como ser que piensa, siente y actúa”21. 
 

CLASE 05 
 

1.4 Intervención genérica en crisis 
 
Una de las situaciones a las cuales un trabajador social se ve enfrentado se refriere al 

trabajo con personas que se encuentran atravesando procesos de crisis, los cuales atentan, 
como es de suponer, con el orden lógico del diario vivir de una persona. 
 

Es en base a esto, que este modelo favorece la generación de procesos interventivos 
que permitan contener estos episodios, favoreciendo el que la persona pueda desenvolverse 
posteriormente en un estado mucho más contenido. 

 
De esta manera, es necesario que el profesional entienda que “la manifestación y 

características de una crisis, a menudo, cambian de una u otra forma, lo que dificulta mucho 
la existencia de un consenso general sobre qué es una crisis. Para mayor dificultad, cada 
persona percibe la crisis de forma diferente. Además, las situaciones de crisis suelen 
requerir, por lo general, una respuesta inmediata y consejo por parte de los profesionales 
dentro de un periodo corto de tiempo. Esta urgencia en la reacción puede provocar ansiedad 
y aparición de desamparo e impotencia entre los trabajadores sociales, incluso entre aquellos 
más experimentados. Tener un sólido conocimiento de los conceptos y principios de la teoría 
de crisis es importante para que los trabajadores sociales puedan hacer frente a los cambios 
que ocurren en el proceso de intervención en crisis y evitar resultados negativos e 
insatisfactorios”22. 

 
• Contextualización del modelo. 

 
En los procesos de intervención no existen procedimientos únicos que permitan 

superar la crisis, de esta manera, la intervención en crisis se sigue asumiendo como uno de 
                                                           
21 Ibid, pag. 104-105. 
22 Ibid, pag. 129. 
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los modelos terapéuticos que entregan un lineamiento teórico claramente definido y por 
tanto, permiten entender los elementos centrales que conforman una crisis y los criterios que 
permiten direccionar la intervención. En este sentido, “hay que señalar que el marco teórico 
de la teoría de la crisis (crisis theory) se encuentra influido por diferentes teorías que van 
desde la psicología del yo (neurosis traumática) de Freud, pasando por la terapia breve de 
Otto Rank, la psicología del aprendizaje, el funcionalismo y, por supuesto, por las influencias 
de la psiquiatría americana de Caplan y Lindermann”23. 

 
1. La Psicología del yo (neurosis traumática) de Freud: se refiere a la 

respuesta que es generada cuando la integridad de la persona se pone 
en peligro a raíz de un evento que es altamente estresante y frente al 
cual, no se estaba preparado para reaccionar, por lo cual, la respuesta 
no es adecuada a nivel físico ni psíquico, por ende se generan fijaciones 
en este evento estresor, lo cual puede ser ejemplificado con las 
situaciones de stress postraumático de los soldados que se han 
enfrentado a combates. 
 

2. La terapia breve de Otto Rank: está orientada a realizar una limitación de 
la duración de la terapia y necesita una actitud más activa del terapeuta. 
En esta terapia, es común trabajar realizando una focalización de los 
problemas, priorizando los determinantes del conflicto y reforzando los 
aspectos no conflictivos del sujeto. 
 

3. La psicología del aprendizaje: se encarga de estudiar los procesos que 
ocasionan cambios relativamente permanentes en las personas y sus 
correlatos cognitivos (aprendizaje), el funcionalismo, el cual a grandes 
rasgos podemos entenderlo como aquella corriente de pensamiento que 
indica que, ante la presencia de un estímulo determinado, se obtendrá 
una respuesta al mismo (imput - output). 
 

4. La psiquiatría americana de Caplan y Lindermann: Se concibe la 
trascendencia de las crisis de carácter vital en la psicopatología de los 
adultos. De esta manera, el postulado central dice relación con que la 
prevención debe observarse en el desarrollo de la infancia y la adultez 
temprana de las personas. 

 
 

• Elementos de la teoría y de la práctica de la intervención en crisis. 
 

                                                           
23 Ibid, pag. 130. 
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El modelo de intervención en crisis tiene como elemento principal de trabajo, el 
proceso de reducir el estrés provocado por una situación o evento de carácter negativo para 
la persona, el cual trae aparejado, un desequilibrio de su estado de normalidad. 

 
En base a lo anterior, uno de los enunciados principales de este modelo se refiere a la 

creencia de que cada agente posee una potencialidad y capacidades que permiten resolver  
y superar los problemas. 
 
 Es necesario destacar que la misión del trabajador social frente a aquellas personas 
que se encuentran en un estado de crisis y angustiados, es ser un ente facilitador del 
descubrimiento de las capacidades de superación y el desarrollo de habilidades que les 
permitan hacer frente a los problemas o situaciones estresantes que se presentan en la vida. 
 
 Ahora bien, una cosa es importante de señalar, el hecho de manejar este modelo no 
significa que a nivel profesional se maneje una fórmula mágica que permita superar los 
problemas de las personas, sino más bien, alude a un modelo que en términos temporales es 
a corto plazo y se refiere al tratamiento de problemas inmediatos, el cual puede ser, posterior 
a la intervención, seguido por parte del profesional y contemplar una segunda etapa 
interventiva que posibilite, de ser necesario, el superar condiciones que instalen 
componentes de vulnerabilidad en la persona. 
 

• Definición de crisis 
 

El poder definir el concepto de crisis y que se encasille en una definición de carácter 
universal como algunos autores señalan, es una acción destinada a encontrarse con una 
multiplicidad de significados, los cuales finalmente han sido condensados por parte de los 
autores que en mayor medida trabajan sobre este modelo.  

 
 Es así, que por ejemplo, para Gerald Caplan, crisis se puede conceptuar desde los 
elementos que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos de carácter vital que la gente 
asume que no puede superar. 
 
 Para Matilde Du Ranquet, la crisis puede ser concebida como un estado de 
conmoción, de parálisis en una persona que sufre o ha sufrido un gran shock. Sobreviene 
cuando el estrés actúa sobre un sistema y requiere un cambio que se sitúa fuera del 
repertorio habitual de respuesta. 
 
 En base a lo anterior, podríamos decir que la crisis posee como elemento en común, 
una situación de alteración que traslada al individuo a una situación que provoca 
desorganización, desequilibrio, el cual afecta el normal funcionamiento de las personas 
producto de la poca capacidad para hacer frente a la situación estresante. 
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 En el devenir de los acontecimientos la persona procura mantener un estado de 
equilibrio entre lo emotivo y lo cognitivo. El evento de crisis altera este equilibrio y el trabajo 
en este punto es el restablecimiento del equilibrio perdido. 
 
 En general las definiciones mencionadas se refieren a condiciones negativas, pero 
también existen definiciones que están encausadas a ámbitos positivos. De esta manera, 
encontramos a Donna Aguilera, Neil Thompson, Malcolm Payne. Estos autores plantean que 
existen un carácter positivo en la crisis y que si bien, en la noción de crisis existe el concepto 
de peligro, también se presenta el de “oportunidad”, la cual debe ser entendida como la 
posibilidad de crecimiento personal e ímpetu para el cambio. “La crisis da a la persona una 
oportunidad para buscar nuevas habilidades, para hacer frente a las demandas que le 
plantea la vida. Reconociendo la crisis como un punto decisivo, el primer objetivo de la 
intervención desde el trabajo social se concentra en minimizar los impactos negativos de la 
misma y, por el contrario, maximizar las potencialidades que posee este momento”24. 
 

• Tipos de crisis 
 
 Los autores que han trabajado con respecto al tema de la crisis, señalan que cada una 
de las crisis a las cuales el profesional se puede enfrentar, corresponden a un mundo de 
descubrimiento, por tanto, siempre se deben tener la mente abierta para hacer frente a estas 
situaciones y estar alerta para poder corregir los rumbos de la intervención con el fin de no 
transformarse en un obstaculizador más en el proceso. 
 
 En relación a las crisis, la agrupación que se realiza es en dos grupos bien definidos: 

1. Las crisis accidentales: tienen como característica el hecho de que resultan de 
eventos traumáticos para los cuales la persona no es capaz de anticiparse a la 
situación puesto que estas responden a eventos de carácter trágico, como la muerte 
repentina de una persona, un accidente, una hospitalización. “Son crisis que no tienen 
que ver con la edad del individuo y que pueden ocurrir en cualquier momento de la 
vida y a cualquier persona: son repentinas (aparecen de golpe), inesperadas, urgentes 
(amenazan el bienestar físico y psicológico) y pueden ser masivas (Afectar a muchas 
personas al mismo tiempo)”25 

 
2. Las crisis del desarrollo: tienen como característica el hecho que son procesos que 

pueden ser anticipadas y fácilmente observadas como un evento normal del desarrollo 
de la persona y por tanto, de su maduración. Este tipo de crisis se puede observar en 
el proceso y evolución del embarazo, el nido vacío, entre otros. Es en esta tipología de 
crisis el trabajador social puede desplegar una variedad de acciones sobre todo 
orientadas a la prevención de estas situaciones críticas. 

                                                           
24 Thompson, N. Crisis Intervention revisited, Birmingham, pepar Publication, pag. 28, citado en Viscarret, J. obr. cit. Pag. 
132. 
25 Viscarret, J.obr. cit. pag. 133. 
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• Fases en la crisis 

 
En cuanto a la estructura de la crisis, se han establecido con el paso de los estudios e 

intervenciones desarrolladas, la presencia de ciertos elementos que condicionan la 
emergencia de una crisis.  

 
De acuerdo a lo planteado por Gerald Caplan, existen cuatro fases que determinan la 

mayoría de las formas de reaccionar frente a un estado de crisis. 
• La primera fase es la denominada Impacto. Es en esta fase en la cual se produce el 

evento estresor causante de la ruptura del equilibrio de la persona, por tanto, es el 
detonante de la crisis propiamente tal. En este momento, la persona se encuentra 
desorientada y confusa, siendo habitual, la presencia de estados de tensión y 
ansiedad. “En respuesta a esta tensión o ansiedad, los individuos reaccionan 
poniendo en marcha lo que Caplan denomina como habilidades tradicionales en la 
resolución de problemas, es decir, habilidades que el individuo pone en marcha 
habitualmente ante una situación de crisis”26. En esta fase, si estas habilidades no son 
capaces para frenar el episodio, se pasa a la segunda fase, la cual incrementa los 
niveles de la tensión y la angustia. 

• La segunda fase o de habilidades especiales, corresponde a la etapa en  la cual la 
persona pone en acción las habilidades anteriormente señaladas, las cuales 
corresponden a soluciones de carácter temporal hasta que se encuentre una solución 
de mejores características. Cabe señalar que estas acciones también están orientadas 
a la reducción de la tensión y angustia. 

• La tercera fase de la crisis se origina cuando las habilidades de emergencia no son 
suficientes para aliviar la situación estresante ni estabilizar el equilibrio emocional 
deseado. Es en esta etapa en donde se utilizan acciones drásticas para solucionar los 
problemas (ingesta de alcohol, drogas, suicidio). 

• La cuarta fase se refiere al estado de equilibrio que se consigue, sea o no beneficioso 
para la persona. En esta etapa, el resultado final puede estar clasificado en dos 
posibles  resultados: o la persona sale de la crisis fortalecida a nivel psicológica  o en 
su defecto, sale de la crisis debilitada. 

 
CLASE 06 

 
Por otra parte, Naomi Golan retoma el modelo en etapas de Caplan y desarrolla uno 

un tanto más extenso y detallado que a continuación se expone: 
 

1. Una persona se encuentra expuesto a lo largo de su vida a situaciones en la cual la 
presión interna y externa aumenta fracturando el estado de equilibrio natural de la 

                                                           
26 Viscarret, J.obr. cit. pag. 134. 
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persona impactando incluso su entorno cercano. El evento estresor puede ser un 
evento de carácter catastrófico o una seguidilla de situaciones desgraciadas que se 
aglomeran en el tiempo. 

2. El impacto del evento estresor fractura el equilibrio normal del agente y lo deja 
expuesto en un estado de vulnerabilidad. 

3. El evento desencadenante direcciona la situación a un punto determinante en el cual, 
los mecanismos de defensa propio de la persona, no se encuentran activados y por 
tanto, la persona entra en un estado de crisis. 

4. En la medida que se desenvuelve el episodio crítico, la persona puede percibir que la 
situación inicial y los eventos posteriores como amenaza o como una posibilidad de 
sobrevivir y continuar su desarrollo. 

5. Dependiendo de la percepción de la persona, en relación al punto anterior, se 
desencadena una reacción de carácter emocional que refleja la significación que tiene 
ese evento para la persona. 

6. Es importante considerar que la situación de crisis puede estar unida a conflictos no 
resueltos o solucionado de cierta manera. 

7. Este estado de desequilibrio, es frecuente que este limitado en el tiempo del orden de 
cuatro a seis semanas. 

8. De acuerdo a cada situación de crisis, es frecuente observar que la crisis parece 
seguir un patrón específico de pasos que permiten la planificación y previstos. 

9. Durante el desenvolvimiento y elucidación de la situación de crisis la persona 
demuestra una predisposición positiva para ser ayudado. 

10. Durante la fase de reintegración puede emerger un nuevo yo y el desarrollo de nuevas 
estrategias de adaptación a la crisis. Si no se cuenta con apoyo, es factible que en los 
momentos más críticos, las decisiones que se tomen, puedan ser las más incorrectas. 
 

 Ahora bien, en lo que concierne a la forma en la cual se generan los estados de crisis, 
a continuación se presenta una gráfica que, desde la perspectiva de Golan, entrega la 
secuencia lógica de pasos para la emergencia de un estado de crisis en una persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

24 Instituto Profesional Iplacex 

Gráfica modelo de Golan 
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• Diferentes enfoques para el modelo de intervención en crisis 
 
Dentro del contexto de intervención en trabajo social, el modelo de intervención en 

crisis, ha contado con el aporte de diferentes autores, que en base a su experiencia,lo han 
ido nutriendo, permitiendo que los acervos de conocimiento, paulatinamente se construyan y 
deconstruyan, situando la intervención como un proceso circular de aporte teórico-práctico. 

 
De esta manera, se presentaran los enfoques de intervención desde las perspectivas 

de cuatro autores diferentes, los cuales a continuación se desarrollan: 
 

• Enfoque de Howard Parad: se considera el pionero en la implementación del modelo 
en crisis. Como base teórica, se basaba en la teoría del yo como una herramienta 
anexa para la intervención profesional. “Señalaba ser partidario de la intervención en 
crisis, formulando que la posición del trabajador social dentro de un caso de crisis 
tenía tres características: la de participante implicado, la de observador y la de agente 
de cambio. La actividad del trabajador social debía desarrollarse en dos frentes: en la 
formulación de un diagnóstico preciso y bien articulado y en un contacto e intervención 
terapéutica inmediato. La utilización de diferentes técnicas de apoyo, como la 
aclaración en el mismo momento on the spot clarification, así como la utilización de las 
ayudas y recursos del entorno, dentro de un contexto de una reacción empática con el 
cliente, eran elementos básicos de la intervención que propuso inicialmente Parad”27  

 
• El enfoque de Lydia Rapoport: destaca la importancia de la fase inicial para la 

intervención. En este sentido, por las características propias de esta intervención, la 
primera entrevista reviste una importancia substancial, al ser posible en esta, detectar 
datos importantes, tomando en consideración que las intervenciones en crisis no se 
caracterizan por ser intervenciones a largo plazo. De esta manera, como el manejo del 
tiempo es un elemento importante, para Rapoport es de vital importancia que el 
contacto entre la persona y el trabajador social se realice de la manera más inmediata 
posible. 
 
“Rapoport señala así mismo, que el modelo de intervención en crisis, aunque tiene en 
cuenta determinadas valoraciones de la estructura de la personalidad y la 
identificación de defensas básicas, descansa principalmente en que el trabajador 
social debe operar rápidamente, dejando a un lado la experiencia clínica del cliente, el 
conocimiento y la organización de la personalidad, así como en la capacidad de 
valorar la importancia del comportamiento del cliente ante la situación”28. 

 

                                                           
27 Viscarret, J.obr. cit. pag. 139. 
28 Viscarret, J.obr. cit. pag. 139. 
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• El enfoque de Naomi Golan: El modelo que propone, es un conjunto de características 
variadas desde lo teórico y lo práctico. En lo teórico, el modelo está influido por los 
lineamientos de la psicodinámica, la psicología experimental, la sociología y 
principalmente la psiquiatría. En la práctica, está influido por los modelos 
psicosociales, de la Gestalt y del enfoque centrado en la persona. 
 
Golan plantea que a lo largo de la intervención, es necesario tomar en cuenta la 
utilización de todos los recursos existentes, ya sean las redes sociales y los elementos 
de apoyos presentes en la comunidad. 

 
• El enfoque de Kiera O’hagan: En O’hagan la principal directriz teórica dice relación con 

la teoría de sistemas. En este sentido, este aporte constituye su más grande legado 
en relación a los modelos de intervención en crisis, utilizando sus conceptos para 
entender la dinámica de la intervención en crisis. 
 
En base a lo anterior, se puede afirmar que, la teoría de sistemas ha incorporado 
conceptos que resultan fáciles de trabajar por el profesional. Es asi, que bajo este 
modelo, se ha definido como la principal tarea del profesional, el identificar el proceso 
y las personas que se encuentran involucradas en el conflicto. 
 

CLASE 07 
 

2. CONSTRUCCIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL POSITIVA. 

 
 
La necesidad de formular un método que permita a los profesionales intervenir, viene 

dado en el requerimiento de implantar en las acciones profesionales, una creciente 
efectividad en su trabajo, en relación directa al contexto en el que se desenvuelven y a las 
personas que impactan sus acciones.  

 
En lo que se refiere a los procesos de análisis realizado sobre la metodología 

tradicional, han demostrado que a pesar de las segmentaciones del método, manifiesta una 
unificación en la estructura del proceso metodológico. 

 
Si bien lo expuesto anteriormente en relación al método como proceso, nos hace 

observar lo inútil de la implementación de esquemas rígidos, se considera como relevante el 
planteamiento del esquema básico del método. Este debe ser implementado desde una 
posición flexible permitiendo que se adapte a diversas situaciones y sin considerarlo bajo 
ninguna perspectiva como una receta que se aplica de la misma manera a cualquier realidad. 

 



 
 

 
 
 
 

27 Instituto Profesional Iplacex 

Ahora bien, la importancia principal de la construcción de un método de intervención, 
está sustentado desde la misma historia del trabajo social. Lo anterior puesto que, las 
acciones que se desarrollaban en una primera instancia, estaban basados en el sentido 
común y más bien, respondían a acciones de carácter filantrópico los cuales no tenían 
ninguna base profesional o disciplinar. De esta manera, con el paso del tiempo y la 
profesionalización e inclusión de conceptos provenientes de diferentes disciplinas científicas, 
es que surge como necesario definir una forma que permita hacer congruente esta posición 
profesionalizada de hacer o propender al bien colectivo, con lo cual emerge una lógica 
interventiva basada en un método que direcciona las acciones y permite la estructuración de 
un proceso que está orientado hacia la superación de las condiciones carenciales en una 
primera etapa, hasta la actualidad, en la cual el discurso sobre la acción transformadora, se 
constituye en la base y esencia del ejercicio profesional dentro del campo del Trabajo Social. 
 
 En este sentido, el método propuesto es el método básico, el cual se contituye en un 
método operativo y de amplia difusión y aceptación, por ser un método que permite el 
ordenamiento de acciones las cuales están orientadas hacia las transformaciones de las 
realidades vividas por los usuarios, las cuales son las bases de inclusión del profesional en el 
contexto personal de quien solicita o demanda la intervención. 
 
Las etapas o pasos del Método Básicos son: 
- Diagnóstico 
- Programación 
- Ejecución 
- Evaluación 
 

Este orden que se ha expuesto, no debe ser considerado como un accionar lineal en 
el proceso de abstracción. Solo pretende describir de forma abstracta la forma en la cual, de 
manera lógica, se estructuran los procedimientos. De hecho, en la práctica estas etapas se 
dan  con frecuencia de manera simultánea.  

 
Considerando que los problemas sociales revisten un componente de urgencia no 

menor, estos demandan un accionar veloz  y por tanto se puede iniciar sin un diagnostico 
acabado, el cual es perfeccionado a través de la acción y el análisis. Pero toda acción debe 
tener su fundamento como se clarifica en el párrafo siguiente. 
 

La aproximación a la realidad es en base a la metodología, la cual requiere de 
aproximaciones sucesivas que permiten el conocimiento gradual del contexto y su objeto. Por 
tanto, lo anterior facilita la instalación de una acción trasformadora eficaz y real. 
 
Concepto de diagnóstico 
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Este proceso corresponde al acto de medición e interpretación  que facilita la 
identificación de aquellas situaciones, problemas y aquellos factores que son causales de los 
mismos y afectan a individuos, grupos, etc. En el Trabajo Social tiene por objetivo, portar los 
elementos fundamentales, dentro del proceso de planificación,  en vista a la acción 
transformadora. 

 
“El diagnóstico deberá centrarse en identificar las posibles determinaciones y 

relaciones causales que inciden en la producción de los fenómenos sociales y en determinar 
las posibilidades de acción aportando: 

 
- una visión orgánica y dinámica de los procesos sociales y sus determinaciones a fin 

de esclarecer la naturaleza y magnitud de los problemas a abordar, 
 
- una ubicación de los espacios estratégicos para la acción, lo cual significa que el 

diagnóstico no puede limitarse a la descripción de la existencia de los problemas 
estructurales y procesos sociales, sino que debe identificar los actores y grupos sociales 
afectados o involucrados”29. 

 
 
Objetivo del diagnóstico 
 

No puede existir una intención orientada hacia la acción transformadora, si no existe 
conocimiento respecto de aquello que queremos transformar. De esta manera, el 
conocimiento es un requisito que permite apoyar a la acción para que esta sea realmente 
efectiva. Este es precisamente el principal objetivo del diagnóstico. Por otra parte, su objetivo 
no es solo de conocimiento, sino que también apunta a que la acción contenga una 
planificación y  además, indique que la realidad a conocer no es de manera exhaustiva, sino 
referido solo a lo que es indispensable. Lo anterior implica que es necesaria la presencia de 
una guía u orientadora que nos apoye en la decisión de selección de los elementos 
fundamentales que se utilizaran. 

 
En base a lo que ya se ha planteado, es necesario establecer que, no se puede 

desvincular la finalidad del diagnóstico con la finalidad a nivel profesional y del contexto de 
método, referido a la acción de transformación de la situación social vivenciada. De esta 
manera, el fin del diagnóstico es entregar los elementos necesarios para la explicación de las 
contingencias observadas para asi, determinar la acción y transformación de las mismas. 

 
Es así, que el diagnóstico social debe indicar los ámbitos en los cuales se moverá la 

intervención y que por tanto, necesitan que a través de un accionar profesional programado 
se logre su transformación. 
                                                           
29 ESCALADA, Mercedes y otros: El diagnóstico Social. Proceso deconocimiento e intervención profesional. (2004)Espacio 
Editorial. Buenos Aires, Pag.102 
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En síntesis, lo que se expone en el presente para efectuar el diagnóstico es que, 

operativizando los conocimientos que han sido incorporados por el profesional, se alcance a 
observar los problemas, su ontología, magnitud y, de esta forma, poder esbozar un accionar 
adecuado, eficaz y racional. 

 
 
Dimensiones del diagnóstico 
 

Si entendemos la importancia del diagnóstico, encontraremos que es uno de los 
elementos que guiaran nuestro proceso interventivo. De esta manera, también en el análisis 
es posible observar diferentes niveles de alcance. 
 
 

• Diagnóstico General 
 

Corresponde al conjunto de información de carácter teórico-práctica que permite 
caracterizar una situación de acuerdo a variables, relacionar la unidad a trabajar con el 
contexto global, determinar los problemas fundamentales y secundarios, permitiendo la 
jerarquización de acuerdo a ciertos criterios predefinidos e identificar los recursos existentes 
en relación a los problemas. Por ejemplo, cuando analizando inicialmente el contexto familiar, 
caracterizamos elementos como el entorno de la familia, el lugar en el cual está inserta, los 
elementos de acceso (locomoción, frecuencia de esta, entre otros), presencia de redes en el 
sector. 
 

• Diagnóstico Específico 
 
Una vez seleccionado el o los problemas a trabajar, se realiza el estudio en 

profundidad del mismo. Este tipo de diagnostico es la expresión del conocimiento de un 
determinado problemas. De esta manera, este tipo de conocimiento es enriquecido en la 
medida que se aborda el conocimiento sobre el problema. En este sentido, por ejemplo, nos 
damos cuenta que existe consumo de alcohol por parte de uno de los padres, existencia de 
VIF y falta de vivienda. En este ámbito, con los conocimientos basales que se poseen, se 
puede dar una caracterización de la familia, y factibiliza la definición de un orden priorizado 
de los elementos más críticos y menos nutritivos para el núcleo familiar. 
 
  

En resumen, el diagnóstico específico debe contribuir con: 
- Una correcta enunciación  del problema y su lugar en el contexto de la unidad de 

trabajo y en el contexto global. 
- Un análisis de las variables  que participan del problema y las vinculaciones 

hipotéticas existentes entre ellas. 
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- Un pronóstico del desarrollo futuro del problema. 
- Al finalizar esta etapa investigativa deberá elaborar un documento escrito que 

contenga el diagnóstico general y específico, conformando una unidad. 
 
Programación 
 

Posterior a la realización del diagnóstico de un contexto social, es factible que el nivel 
de conocimiento permita un accionar de carácter racional. De esta manera, estamos en 
condiciones de iniciar la etapa de programación. Considerando este aspecto, debemos 
entender que programar, se refiere al proceso de estructuración racional de una acción 
futura. 

 
Dado que la noción de programa y proyecto tienen el común el ser instrumentos de 

planificación, el concepto de programación se vincula con el de planificación. 
 
En base a lo anterior, debemos entender que programar se refiere a la acción de fijar 

metas a alcanzar en relación a los recursos con los cuales se cuenta para tales fines, 
adoptando por esto, una estructura normativa y de decisiones previas a la acción, que 
sustituyan acciones de improvisación. 

 
Las tres fases del proceso de programación son: 
    - definición de objetivos, 
    - selección de alternativas, 
    -  y diseño  de los proyectos. 
 
 Estas fases no son aisladas sino que se refieren y complementan entre sí. 
 
Definición de Objetivos 
 

En lo que respecta a los objetivos, estos pueden ser considerados como limites metas 
a alcanzar en un periodo de tiempo determinado, a los que se procura llegar a través de 
acciones estructuradas para tal efecto.  Los objetivos de la intervención representan aquellos 
elementos destacables que participan de proceso y no son más que aquellos conceptos que 
el profesional se programa, para resolverlos y llegar a un fin. 

 
Los objetivos pueden ser generales o específicos. Estos se enuncian con verbos de 

acción puesto que esa es la intención al definir los mismos, o sea, los pasos que se seguirán 
para cumplir con el fin último del proceso. Además de lo anterior, en su planteamiento, los 
objetivos serán concretos, evaluables, viables y relevantes (con interés a nivel profesional).  

 
Es común que, los objetivos de intervención,  se dirijan hacia la búsqueda del 

conocimiento y las características de un problema, explicar las posibles relaciones entre los 
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factores que participan del problema y por cierto, anticipar fenómenos en los que éstos 
intervienen. 

 
De esta manera, se debe entender que los objetivos son requerimientos previos que 

dotan de lógica a la acción y se constituyen en elementos relevantes puesto que sin ellos, 
cualquier acción o esfuerzo seria un despropósito que solo consumiría recursos. 

 
En un plano temporal, los objetivos se constituyen como un ideal a alcanzar en el 

proceso de intervención, en un tiempo y un contexto dado, el cual se vincula incluso, con las 
realidades institucionales que componen las restricciones de implantación y alcance de los 
mismos. 

 
CLASE 08 

 
Funciones de los objetivos 
 

Los objetivos son instrumentos vitales en toda proposición metodológica ya que 
desempeñan el papel de orientadores en la toma de decisiones. Principalmente en los 
siguientes aspectos: 

 
- Orientan la ausencia del proceso de conocimiento y transformación  emprendida 

en una determinada realidad. 
- Facilitan la selección de actividades y de recurso. 
- Canalizan la toma de decisiones metodológicas. 
- Posibilitan la autoevaluación  del sujeto o grupo con el que se trabaja. 
- Facilitan el trabajo en equipo. 
- Permiten la identificación de las condiciones que deben darse para que opere el 

cambio  esperado. 
  
 En base a lo anterior, es importante señalar que los objetivos que nos trazaremos en 
la intervención, tienen que poseer ciertas características, entre las que se pueden mencionar: 

1. Deben ser medibles: esto dice relación con la posibilidad de verificar el estado de 
avance del proceso, permitiendo entender si la intervención se está desarrollando de 
manera adecuada o bien, no se han generado los impactos requeridos. 

2. Deben corresponderse con la intervención: cuando se definen los objetivos, es 
necesario que estos sean concordantes con la intervención que se ha delineado, con 
el fin de que el proceso no este ejecutado de manera azarosa, sino más bien, acotado 
a un plan determinado. La idea es que si se va a trabajar, por ejemplo, sobre una 
situación de VIF, no se termine interviniendo sobre la organización de un club de 
adultos mayores. 

 
 Por otra parte, poseemos 2 tipos de objetivos: 
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1. Objetivo General: Como su nombre lo indica, abarca el proceso interventivo en su 

totalidad, responde a lo que se pretende lograr con la intervención en su totalidad, por 
tanto, la formulación del mismo tendrá como objetivo, enunciar de la manera mas 
precisa, el fin último del proceso interventivo. Por ejemplo: por medio de la 
intervención en base al modelo centrado en tareas, se pretende lograr el cambio en 
las pautas de relación establecidas en el núcleo familiar de la Sra. Sandra. 

2. Objetivo específico: Es un objetivo de menor alcance, el cual tiene como característica 
central, el que corresponde a pequeños objetivos que en su conjunto, permiten el 
cumplimiento del objetivo general y por tanto, al proceso de intervención. Tomando 
como base el ejemplo anterior, podeos plantear como objetivos específicos los 
siguientes: 
- Intencionar el encuentro de los agentes del grupo familiar, con el fin de producir 

momentos de relación entre los miembros. 
- Se trabajaran las temáticas de roles parentales para ubicar a cada miembro en el 

rol y función que le corresponde al interior del núcleo familiar. 
 
 Ahora bien, el número de objetivos específicos depende de cada profesional, pero si 
es necesario tener en cuenta que, a veces el tener muchos objetivos específicos es 
contraproducente y favorece el desorden. Por otra parte es necesario tener en cuenta el 
tiempo que durara la intervención, puesto que trazarse innumerables objetivos y no contar 
con el tiempo necesario, sitúa a la intervención desde lo inalcanzable y la sobre expectativa. 
 
Diseño del Proyecto 
 

Dentro del método del trabajo social, se reconoce la etapa de programación y 
ejecución como plan de acción o plan de intervención, el cual puede ser implementado en los 
distintos niveles interventivos (individuo, familia grupo y/o comunidad). De esta manera, el 
proyecto corresponde a un elemento de suma importancia del proceso de planificación o 
programación. En sí, está conformado por un conjunto de actividades que son necesarias 
para alcanzar el cumplimiento de uno o más objetivos. En este sentido, los proyectos se 
pueden considerar como instrumentos que facilitan el ordenamiento y racionalización del 
trabajo, entregando secuencias lógicas a las acciones que implementamos orientadas al 
cumplimiento de los objetivos que nos hemos trazado.   

 
La realización de un proyecto supone siempre una inversión, es decir, caracterizar los 

recursos y su categorización. 
 

El proyecto es una ordenación de actividades y recursos que depende del medio 
donde surge y se desarrolla, es decir, del contexto económico, político y social que lo 
enmarca y por cierto, de los lineamientos teóricos que terminan siendo la base de las 
observaciones. 
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Etapas en el diseño del proyecto 
 
1. Especificación de los objetivos y definición de objetivos complementarios. En esta etapa, 
se determinan ciertos objetivos que se pretenden alcanzar a través de la implementación del 
proceso de intervención. En esta etapa, estos objetivos alcanzarán un mayor nivel de 
especificación y están operativamente contextualizados. 
 
2. Descripción de las actividades a realizar. Cada uno de los objetivos que se han definido, 
tienen aparejado, una serie de actividades que permiten dar cumplimiento a las metas que se 
han propuesto. En esta etapa se describen para cada objetivo, las actividades que será 
necesario realizar para alcanzarlo, estableciendo una secuencia lógica entre ellas. 
 
3. Especificación de técnicas. En este punto, la importancia está orientada hacia el 
componente técnico, estableciendo para cada actividad, la o las técnicas a utilizar como 
fuente de recolección de información. Cabe señalar que el criterio utilizado para la elección 
de las técnicas, están basados en el marco teórico de base. 
 
4. Asignación de recursos por actividad. La asignación de recursos por actividad enlaza la 
determinación previa en forma clara del total de recursos con que se cuenta para el proyecto 
y cuáles son las actividades prioritarias de éste  en función de las técnicas de control 
facilitando la identificación de las actividades críticas, que deben ser consideradas 
especialmente en la distribución de recursos. 
 
5. Definición de los plazos. Este punto trata de precisar el período de tiempo aproximado que 
durará la realización de cada actividad. Como nota al margen, para el profesional es 
necesario tratar de ser muy realista al asignar los plazos a las diferentes actividades, siendo 
previsor frente a las posibles las dificultades propias a cada tarea que inciden en el tiempo de 
su realización. En este sentido, uno de los sistemas de ordenamiento temporal, corresponde 
a la carga Gantt, la cual es un desgloce de cada actividad realizada, indicando el tiempo 
estimado de duración, responsable en la ejecución, etc. 
 
6. Definición de los agentes a quien va orientada la actividad. Cada actividad va dirigida a un 
agente determinado o grupo de personas conceptualizado como beneficiarios.   
 
7. Distribución de responsabilidades.  Se trata de concluir qué persona se encargara de la 
realización de las diferentes actividades, si no se cuenta con más personas, el profesional 
deberá ser capaz de llevarlas a cabo. 
 
8. Determinación de las formas de evaluación. Las formas y  períodos en que se evaluará la 
realización de las actividades también deben establecerse en la programación. 
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Ejecución 
 

Posterior al diseño del proyecto y encontrándose todo sin observaciones, se está en 
condiciones de iniciar el proceso de ejecución, el cual se refiere, específicamente a 
concretizar todo lo que ha sido programado con antelación. Esta etapa es de fundamental 
importancia en toda práctica, pues justifica y da sentido a todas las anteriores fases 
metodológicas. El diagnóstico y la programación  están directamente orientados a dar mayor 
eficacia a la acción. En la medida que se hayan realizado adecuadamente dichas etapas, 
estaremos en las mejores condiciones posibles para iniciar la ejecución. 
 

No obstante es necesario precisar que la ejecución es una de las etapas más difíciles, 
puesto que está sometida a situaciones urgentes, presiones y demandas que surgen en 
cualquier momento, y además, se encuentra influenciada por variables de carácter externo 
que difícilmente pueden ser controlados por el profesional. En la ejecución se vivencian la 
mayoría de los riesgos y se plantean los mayores desafíos al Trabajador Social. 

 
La ejecución la podemos consignar como la fase en la cual todo lo que ha sido 

plasmado en el papel, se lleva a la práctica, superando todos los problemas que en el camino 
se presenten dentro de las intervenciones.  Ahora bien, los problemas que es necesario 
solucionar no sólo son de acción, sino también de conocimiento y de planificación, ya que en 
la ejecución convergen las etapas anteriores. 
 
Los principales elementos de la ejecución son: 
 
   1. Administración.  Se entiende por administración, el proceso orientado a guiar, dirigir y 
controlar los esfuerzos del demandante de nuestra intervención y que por tanto, persigue un 
objetivo común. 
 
   2. La organización. Entendemos por organización la coordinación racional de las 
actividades de las personas cuya orientación es la de obtener un objetivo explícito. 
 
   3. La Dirección. Se considera con frecuencia que la dirección es el factor más relevante 
para el comportamiento del grupo y la continuidad del proceso interventivo. 
 
    Las funciones básicas de la dirección son: 
 

- Conservar al grupo: esto implica la proximidad del profesional con el grupo, la 
frecuencia de sus interacciones y que éste sea aceptado por el mismo. 

- Alcanzar los objetivos o metas trazadas como base de la intervención. 
- Facilitar la interacción, para lo cual la comunicación es un aspecto ineludible. 
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4. El control. Cuando hablamos de control, nos estamos refiriendo al conjunto de 
actividades emprendidas con el fin de establecer un proceso de medición y por tanto, de 
identificación de resultados obtenidos en un periodo de tiempo determinado. Con lo 
anterior se favorece el proceso de evaluación y valoración, como también, permite la 
decisión sobre las medidas correctivas necesarias para mejorar el proceso interventivo. El 
control propiamente tal, muestra una tendencia hacia la solución de divergencias, 
imperfecciones o distorsiones generadas al implementar el programa o proyecto, es por 
esto, que requiere de un marco directriz o de referencia que construya un sistema lógico 
de evaluación. Cabe destacar que, si una planificación de trabajo o planificación de 
intervención, posee mecanismos expeditos de control, es porque favorece la 
conformación de una estructura flexible, que es previsora y es capaz de ajustarse de 
manera permanente. 

 
Las propiedades generales de un sistema de control se refieren específicamente a un 

elemento de control el que requiere que este sea completo, es decir, un sistema que abarque 
desde el momento del diagnóstico, las acciones tendientes a la programación y por cierto, la 
ejecución con cada una de sus fases, permitiendo al mismo tiempo, la realización del análisis 
del conjunto de variables de carácter internas y externas que pudiesen afectar el proceso de 
intervención en su totalidad. 
 
       Algunos de los principales instrumentos de control de los cuales podemos disponer 
para realizar una acción racional controlada son:   

 
- Las estadísticas: ubica las áreas responsables de la administración, desde donde 

se establecen la implementación de las medidas correctivas. Este instrumento de 
control facilita información acerca de la situación de cumplimiento de los planes, 
sirviendo como base al reiniciarse el proceso de la planeación en relación a un 
análisis de impacto determinado de la intervención. La ventaja de este instrumento 
es que reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores por carecer de información.  

 
- El presupuesto por programa:  corresponde a una técnica orientada a la entrega 

y distribución de los recursos públicos utilizando como medio, los proyectos, los 
cuales financian a entidades nacionales, órganos, entes centralizados y 
descentralizados sin fines de lucro, en correspondencia con las políticas y objetivos 
estratégicos a nivel público, formulados en los respectivos planes anuales; 
además, provee reorganiza, controla y evalúa su ejecución.  

 
- La tabla o gráfico de Gantt: este permite la identificación de las actividades que se 

están realizando y aquellas que se realizaran, en un orden lógico de tiempo, 
permitiendo identificar en que se utilizara cada recurso obtenido y el límite temporal 
de su utilización. De esta manera, se asegura la reducción del tiempo ocioso que 
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resultan poco conducentes, y por otra parte, permite tener una panorámica general 
de los tiempos y recursos que se encuentran bajo supervisión. 
  

Todos  estos instrumentos, aportan un orden lógico para alcanzar un resultado en el 
menor tiempo  posible, con el mínimo costo y con el máximo de eficiencia. Frente a este 
contexto, ciertamente que el profesional no se encontrará exento de problemas, siendo, 
dentro del contexto de intervención del trabajador social, la burocracia una de las dificultades 
que está presente en algunos sistemas burocratizados, los cuales muchas veces no poseen 
capacidad de respuesta inmediata frente a las solicitudes que se le realizan. 
 

Por otra parte, las técnicas referidas para la ejecución en trabajo social, se constituyen 
en el conjunto metodológico implementado a lo largo de todo el proceso, el cual tiene como 
bases, no solo el acceso a información referida a los procesos internos de planificación, sino 
también, a los contenidos extraídos desde el propio contexto, el cual genera insumos, pero 
también, determina el ritmo del proceso. 
 

CLASE 09 
 
Evaluación 
 

Posterior a la realización o ejecución del proyecto, se hace necesaria la determinación 
de los alcances obtenidos con el mismo, clarificando si los resultados obtenidos, cuplen con 
los resultados esperados planteados en etapas anteriores, dicho de otra manera, es 
necesario medir el nivel de éxito alcanzado o bien, el fracaso de lo desarrollado como acción 
interventiva del proyecto.  Este proceso de medición, como es de esperar, se denomina 
evaluación. 

 
Una definición sencilla de este proceso indica que la evaluación no es sino el evento 

de medición del grado de éxito o fracaso en el logro de los objetivos. 
 
Hay tres ámbitos primordiales a considerar en la evaluación: 
 
Objetivos: Los objetivos que implican éxitos materiales precisos no exhiben dificultades al 
momento de evaluar. La situación se torna complicada en el instante que se pretende 
obtener cambios de conducta en personas o colectivos. No existe en tales casos ningún 
conjunto de principios que orienten  en la formulación  o especificación de qué se considerará  
éxito, es precisamente para esto que están los indicadores de evaluación. 
 
Programa en relación a los objetivos: El proyecto interventivo es la base fundamental del 
proceso de programación, además, incluye objetivos, actividades, técnicas, recursos, plazos, 
población y distribución de responsabilidades, todos estos elementos se conforman en el 
segundo nivel a considerar en la evaluación. 
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Resultados: Los resultados de un programa o proyecto de intervención son los impactos 
producidos por éste en virtud a los objetivos puntualizados. En este punto interesa no sólo 
considerar los efectos previstos sino también aquellos no previstos o no buscados por el 
programa o proyecto, esta es la base critica que permite que el conocimiento se expanda o 
caiga en un estado estático. 
Finalmente, los procesos de análisis de esta etapa supone la preexistencia de ciertos 
elementos: 
 

- Haber definido los objetivos deseados. 
- Haber definido y analizado el problema a enfrentar (diagnóstico del problema o 

diagnóstico específico). 
- Haber definido alternativas de solución y hacer la elección de acuerdo a ciertos 

criterios. 
- Haber programado y desarrollado la alternativa óptima seleccionada hasta la 

definición de actividades. 
- Haber ejecutado el proyecto. 

 
Luego de estos pasos, se realiza la evaluación y se plantean todos los elementos de 

construcción crítica del proceso. En ella se analizarán los objetivos planteados en la etapa 
inicial, los resultados logrados y la relación entre ambos. Esto último simboliza la explicación  
ya sea el éxito o fracaso alcanzado y sus consecuencias. 

 
Cabe señalar que existen 3 etapas de la evaluación: 
 
1. Evaluación ex ante: corresponde a una evaluación inicial que tiene como función, 

realizar un análisis, dentro del contexto del trabajo social, la viabilidad del proyecto 
de intervención a realizar, buscando optimizar los impactos producto de la 
intervención, reduciendo los elementos negativos producto de su implementación, 
como por ejemplo, la mala selección de los modelos, perspectivas teóricas, 
objetivos confusos, etc. 
 

2. Evaluación de proceso: es aquel proceso analítico que busca ponderar lo realizado 
o lo que se está haciendo y dependiendo de esto, realizar correcciones en los 
contenidos y formas de implementación de la intervención, es decir, estimar el 
mérito y el valor del proceso interventivo, apoyados en la información sistemática, 
para efectuar las decisiones que factibilicen corregir y optimizar el trabajo. 
 

3. Evaluación Ex post: Corresponden a las evaluaciones que son desarrolladas con el 
fin de determinar se los objetivos que se definieron en relación a la intervención, se 
han cumplido o no y determinar los cambios o impactos observados como 
consecuencia de la ejecución del plan de acción determinado con antelación. 
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3. ELEMENTOS FILOSÓFICOS, EPISTEMOLÓGICOS QUE SUBYACEN AL 
PENSAMIENTO CIENTÍFICO ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA 

 
 

En lo que se refiere a las bases filosóficas y epistemológicas que rigen la lógica 
estructural funcionalista, no se considera pertinente centrarse de manera exclusiva en este, 
por tanto, se trataran las bases que configuraron un ámbito científico como lo es esta 
perspectiva, es por esta razón, que se desarrollaran conjuntamente el estructuralismo, 
funcionalismo y el estructural−funcionalismo. 
 

Ahora, en base a los alcances propios del curso, no se pretende analizar y citar a la 
gran cantidad de teóricos que representan cada una de las líneas teóricas anteriormente 
descritas, sino más bien, se indicaran algunos representantes distintivos a nivel de las 
ciencias sociales con el fin de generar una visión general del desarrollo de pensamiento que 
sustenta una perspectiva de hacer ciencia y sentaron las bases de una corriente de 
pensamiento. A su vez, los elementos a desarrollar son esenciales y se consideran como 
requisitos necesarios para cumplir con la finalidad de este análisis, es decir, se pretende, en 
base a una explicación lo más clara posible, la mayor comprensión del alumno, exponiendo 
las diferentes posturas frente al tema. 
 

• Funcionalismo 
 

El funcionalismo corresponde a una teoría sociológica que intenta exponer los 
fenómenos sociales por la función que practican las instituciones en la sociedad. “El 
funcionalismo no ha de ser considerado como una teoría sociológica cerrada, sino como un 
agregado de teorías situadas a diferentes niveles que convergen en la descripción 
sistemática de las formas de acción social que se producen en el interior de los límites 
impuestos por el sistema social”30. 

 
Si una transformación social determinada origina un equilibrio armonioso dentro del 

contexto socio-cultural, se considera funcional; si rompe el equilibrio, es disfuncional; y si no 
tiene efectos, es no funcional. 
 

Emile Durkheim es el representante más importante del funcionalismo y su trabajo 
más trascendental fue sobre la educación moral Su intento de trabajo era comunicar a los 
educadores el sistema moral que intentaba que transmitieran a los jóvenes, con el fin de 
detener la degeneración moral que percibía en la sociedad francesa. 

 
Durkheim no solo es conocido por ser uno de los referentes de la corriente 

funcionalista, sino que también fue el fundador de la escuela francesa de sociología, siendo 

                                                           
30 Alsina, R. (2001). Teorías de la comunicación. Barcelona: Bellaterra.pag. 187 
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uno de los pocos clásicos de la Sociología y de las Ciencias Humanas que no han cesado de 
ser citados y criticados de manera recurrente. 
 

La principal preocupación de Durkheim fue la influencia de las grandes estructuras de 
la sociedad, y de la sociedad misma. Le importan los hechos sociales propiamente tal. Él es 
el considerado como el verdadero padre de la disciplina Sociológica y la Antropológica. 
 

Durkheim planteaba que, para generar un proceso diferenciador con la filosofía 
(ciencia teórica), la sociología (ciencia empírica) debía direccionarse hacia la investigación de 
corte más empírico. 
 

Su objetivo era ilustrarse en relación a los hechos sociales, que son todos los sucesos 
o fenómenos sociales, por ejemplo: educación, familia. Los hechos son externos para que se 
puedan manifestar hacia fuera y son coercitivos para poder delimitar a la sociedad y a los 
individuos que la conforman. Su frase más representativa es “el hecho social como cosa”. 
 

Durkheim establecía una diferenciación entre dos grandes tipos de hechos sociales, 
que para este autor son los elementos relevantes a estudiar: los materiales y los 
inmateriales. Los materiales son más claros, porque son formas reales y elementos del 
mundo exterior. Los inmateriales no alcanzan la materialización (concreto) y la manifestación 
física en el contexto social, ejemplo de estos corresponden a los elementos normativos, la 
moral, etc. 
 
 Los principales niveles de la realidad social, desde la perspectiva de Durkheim pueden 
se estructurados de la siguiente manera: 
 

1. Hechos sociales materiales 
 

• Sociedad en su conjunto. 
 

• Componentes estructurales de la sociedad desde donde emanan ciertos componentes 
normativos como por ejemplo, la Iglesia. 
 

• Los elementos morfológicos de la sociedad o la forma en la cual está conformada, 
como puede ser por ejemplo, la distribución espacial de la población. 
 

2. Hechos sociales inmateriales o no tangibles: 
 

o Moral. 
 

o Conciencia colectiva (como son las conciencias que movilizan los grupos 
sociales). 
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o Representaciones colectivas (las formas en las cuales los elementos sociales 

significan su forma de vinculación). 
 

o Corrientes sociales. 
 

Según Durkheim, la sociedad estaba conformada por hechos o estructuras sociales, 
Asimismo señala, que a la hora de investigar, debíamos ser capaces de distinguir las 
funciones de los factores responsables causalmente de las estructuras sociales como de las 
funciones que cumplían. 
 

Durkheim basó su estudio, en La división del trabajo social, fundamentando su 
postulación en la existencia de dos tipos de ideales de sociedad. El tipo de carácter más 
primitivo, es caracterizado por la solidaridad mecánica, la que presenta una estructura social 
indiferenciada, con poca o ninguna división de trabajo, esto lo podemos encontrar en las 
culturas de carácter primitivo, en los albores de la humanidad, en la cual la factibilidad de 
dependencia no existe de la manera en que actualmente la conocemos, por ende la sociedad 
se posiciona desde una perspectiva más estática. El tipo más moderno, caracterizado por la 
solidaridad orgánica, presenta una mayor y más depurada división del trabajo, generando 
una dependencia entre cada miembro de la sociedad. Es a través de esta dependencia, que 
la sociedad es constituida, entrelazando una suerte de interdependencia, el tejido social. 
Para Durkheim, la división del trabajo social es un hecho social material que indica el grado 
en que las tareas o responsabilidades se han especializado; es un factor mediante el cual la 
sociedad moderna se mantiene unida. 
 

El factor presente que adquiere más importancia en la teoría durkheimiana de la 
movilidad, desarrollada desde la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica, es 
la densidad dinámica. Éste concepto se refiere, en términos sencillos, a la cantidad de 
personas de una sociedad y al grado de interacción que se produce entre ellas, a mayor 
número, mayor posibilidad de relación. 
 

Durkheim aseveraba que una sociedad que presenta solidaridad mecánica se 
caracteriza por su derecho represivo, esto porque las sociedades de este tipo poseen una 
baja movilidad, por ejemplo, el hijo de un herrero, debía ser herrero y seguir con la herencia 
familiar. Por el contrario, una sociedad con solidaridad orgánica se caracteriza por su 
derecho restitutivo, esto es, la movilidad de cada uno de sus miembros de seleccionar y 
variar su especialización en la sociedad, por ejemplo, en la actualidad nadie se ofende si de 
vivir en el campo y provenir de una familia campesina, sus hijos decidan ser médicos y 
generar por tanto, una dependencia social basada en esta nueva condición profesional. 
 

Ahora bien, uno de los conceptos claves presente en los planteamientos de Durkheim, 
se refiere al concepto de anomia. La noción de anomia la podemos observar cuando la moral 
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no constriñe lo suficiente a la persona, es decir, cuando carecen de un concepto claro de lo 
que es una conducta apropiada y aceptable, de lo que no es, por ejemplo: la corrupción y 
coimas. 
 

De esta manera, para Durkheim el contexto educativo y la socialización, como los 
procesos mediante los cuales el individuo aprende las formas en la cuales un determinado 
grupo o sociedad se desenvuelve, cobra una importancia significativa, esto último debido a 
que en ese contexto, se adquieren las herramientas físicas, intelectuales y, más importantes, 
morales (recuerden la importancia de la anomia en su planteamiento) necesarias para actuar 
en la sociedad. La educación moral tiene tres aspectos fundamentales: 

� Disciplina: para controlar las pasiones (las podemos entender de forma 
gráfica como los actos instintivos). 

� Autonomía: en la cual, la persona previo proceso de aprendizaje, se 
impregna de los tipos de conductas aceptadas y las cuales son 
voluntariamente incorporadas por la persona. 

� Desarrollo de un sentimiento de dedicación y respeto a la sociedad y a 
su sistema moral. 

 
Así se resumen los 3 puntos: “la conformidad no debe de llegar al extremo de 

subyugar totalmente el intelecto” o dicho de otro modo, si bien se posee una estructura 
normativa que es producto de acuerdos o convenciones sociales, siempre existe la 
posibilidad de que la persona pueda observarlas, sancionarlas y transmutarlas, por ende, la 
concepción de ser racional siempre estará presente. 
 

Durkheim se relaciona mucho con Comte, pues al igual que el postula que los 
sentimientos son la base de la sociedad, pero más que nada decía que a los niños deben 
enseñárseles desde pequeños lo que es bueno y lo que es malo y a aceptar lo que se les 
dice y lo que se les manda, sin embargo, al faltar esta guía en la vida de los infantes, se 
pierde el control y el autocontrol por lo cual se da paso a las malas compañías y a las malas 
acciones y luego se forman las pandillas juveniles y así aumenta el vandalismo en nuestra 
sociedad. 
 
 

CLASE 10 
 

• El estructuralismo 
 

El Estructuralismo corresponde a una tendencia de carácter filosófico que cobró auge 
a partir de la década de los '60, especialmente en Francia. Se trata de un "estilo de pensar" 
que reúne autores muy diferentes, que se expresan en los más diversos campos de las 
ciencias sociales, tales como la antropología , el psicoanálisis freudiano, la investigación 
historiográfica, o en corrientes filosóficas específicas como el marxismo. 
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“En sentido estricto, el estructuralismo define, pues, a la estructura como una 

construcción racional del pensamiento, y reprocha por consiguiente al funcionalismo su 
concepción "realista" de la función y su idea de que toda la sociedad converge en ella”31. 
 

Esta perspectiva teórica se conforma como planteamiento de carácter científico 
basándose en la corriente lingüística de la década de los 60’ siendo difundida por Ferdinand 
de Saussure, cuyas propuestas teóricas son mundialmente asumidas en la Antropología por 
Levi-Strauss. 
 

Ferdinand de Saussure con sus escritos entrega variados aportes para la teoría del 
estructuralismo. Lo anterior puesto que sus planteamientos entregan simulaciones, los cuales 
se constituye en verdaderos modelos estructurales que tratan de describir las reglas 
instintivas de las normas de carácter social. A su vez, en el enfoque del estructuralismo, se 
reflexiona sobre lo necesario que es la construcción de “operaciones lógicas”  que nos 
faciliten el comprender los hechos que la vida social ha impregnado de significación. 
 

En este enfoque, se piensa que los medios de comunicación pueden ser estudiados  
dándole el carácter de instituciones, puesto que según esta perspectiva, asumen  una 
función importante en el mantenimiento  del orden social  y su proceso  de transformación. 
Es decir, que los medios de masas deben ser  estudiados desde el punto de vista  de su 
capacidad para cubrir  diversas necesidades en la población que los consume. 
 

Ahora bien, una estructura o sistema social, desde esta perspectiva, se puede 
considerar para su estudio, como un conjunto de variables interconectadas. Para algunos 
autores, las relaciones de los individuos  dentro de una institución  forman  una estructura, 
por ejemplo: la familia, el sistema bancario, etc.; mientras  que para otros, la estructura es 
toda la sociedad. En este punto, las diferenciaciones la podemos establecer en cuanto a los 
niveles de alcance de sus planteamientos, micro-mezo-macro. 
  

La diferencia que se establece con los funcionalistas se puede plantear desde la 
perspectiva que los funcionalistas sostienen que es necesario estudiar a los medios de 
comunicación desde el punto de vista  de su capacidad para cubrir  diversas  necesidades de 
la sociedad, esta corriente  señala que cuando las instituciones  que realizan funciones 
secundarias -como por ejemplo los periódicos- dejan de existir, de alguna manera la 
sociedad  se transforma  y surgen otras instituciones  que las suplen en su cometido de 
cubrir sus necesidades. 
 

De esta manera, se debe considerar que cada medio  de comunicación posee sus 
características definitorias, las cuales además, definen las diversas maneras en que cada 

                                                           
31 Arnoletto, E.J.: (2007) Curso de Teoría Política, Edición electrónica gratuita. pág. 74 



 
 

 
 
 
 

43 Instituto Profesional Iplacex 

uno  de ellos presenta sus mensajes; sus funciones pueden ser encuadradas, al tener 
conocimiento de sus particularidades.  
 

De acuerdo con el funcionalismo, la noción de información, corresponde a un conjunto 
de datos que disminuyen la inseguridad en el contexto societal, cumpliendo los roles de 
informadores y transformadores del individuo y la sociedad. Dentro de esta corriente, la 
comunicación  y la información son dos funciones armónicas que se complementan. 
  

A su vez, el funcionalismo ha permitido la manipulación de la comunicación en 
procesos culturales  orientado a actos que pretenden entre otras cosas, la preservación de 
valores, aculturación (proceso en el cual la persona incorpora valores que no necesariamente 
están en concordancia con su tradición), transculturación (cuando un grupo social recibe o 
adopta elementos culturales provenientes de otros grupos). También ha permitido  entender 
la función que desempeña la industria  de la cultura  y los medios de comunicación de 
masas; dio a conocer la manera en que los roles y el estatus de las personas  y las 
instituciones resultan impactados por la información y la comunicación. Asimismo, ha 
orientado las comunicaciones sociales hacia el cambio o el ajuste  a través de distintos 
programas. 
 

La noción de estructura social  es un buen medio o punto de partida  para el estudio 
del binomio comunicación e información. 
 

Los funcionalistas  suponen a los medios de comunicación como instituciones  que 
responden a necesidades  de la estructura, es decir, asumen funciones importantes  en el 
mantenimiento  del control y el orden social, influyendo también en su proceso paulatino de 
transformación. Ellos estudian la comunicación a nivel fenoménico o de lo que aparece. 
 
 
Características del Estructuralismo 
 

Los estructuralistas plantean que los sentidos nos enseñan  y que los medios de 
comunicación son solo modalidades de difusión mediante las cuales  se reestructuran 
determinadas formas que enriquecen su fuerza de expresión; es decir, que son 
condicionantes para catalogar o reforzar lo que en la sociedad tiene ya un sentido. 
  

Dentro de esta teoría, la sociedad se conforma  en la medida que tiene establecidos 
ciertos conglomerados de reglas o estructuras que producen el sentido (orientan) de los 
acontecimientos, los cuales son fruto de los marcos normativos que los hombres han 
difundido en sociedad y les permite evocar en común los mismos significados. 
  

El enfoque  estructuralista  como se planteó con antelación, afirma que los sentidos  
engañan, ese es uno de los referentes que permite orientar el trabajo hacia un quehacer de 
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carácter científico para superar las observaciones miopes, y también plantea que si la 
sociedad  se constituye, es porque existen  determinadas reglas o estructuras, las cuales  
producen  el sentido de los acontecimientos (le entregan la lógica del como desenvolverse) y 
las normas externas  para juzgarlos (está de acuerdo o no a lo dictado por la norma), 
entonces  los datos que se presentan ante el observador  son en apariencia interpretados de 
acuerdo con las normas  observables  en forma directa, pero en realidad esas normas  se 
constituyen o informan, por las reglas operantes en una sociedad determinada a fin de 
producir  tal sentido. 
  

De esta manera los individuos  se encuentran atrapados dentro de estructuras 
normativas, las cuales sirven como referentes para informar la acción desarrollada en un 
tiempo y espacio determinado, en relación  con los datos que reciben. Al interior de la 
persona están interiorizadas las reglas productoras de normas, aplicables  a cada caso. 
Dentro de esta corriente  la contradicción entre comunicación e información no se plantea 
como problema. 
  

Los estructuralistas, al igual que los funcionalistas, tienen en común el hecho de que 
tienden a estudiar al ser humano desde fuera, como a cualquier fenómeno natural y no desde 
dentro, como se estudian los contenidos de conciencia, esto claramente representa los 
resabios de las corrientes positivistas que nutren este enfoque a nivel de base conceptual. 
Con esta visión, que imita las operaciones de las ciencias físicas, tratan de elaborar 
estrategias investigativas capaces de dilucidar las relaciones sistemáticas y constantes que 
existen en el comportamiento humano, individual y colectivo, y a las que dan el nombre de 
"estructuras". No son relaciones que se pueden considerar como evidentes, sino que se trata 
de relaciones con niveles de profundidad importantes, las cuales en su gran mayoría, no se 
perciben en planos consientes, pero que independiente de esto, constriñen a la persona es 
decir, limitan la acción humana. De esta manera, la investigación estructuralista intenta 
resaltar en su análisis, el plano inconsciente y por cierto, los condicionamientos a los cuales 
se ve enfrentada la persona. 
 

• Estructural funcionalismo 
 

Los orígenes del estructural-funcionalismo, en general, encuentra sus principales 
precursores en las teorías positivistas del orden y progreso; en el funcionalismo organicista 
de Bronislav Malinowski, en el estructuralismo de Levi-Strauss; en el funcionalismo relativista 
de Robert Merton; en la teoría de la acción social de Max Weber; el elitismo italiano 
representado por Vilfredo Pareto y en los principales postulados de Saint Simón, Augusto 
Comte y Emilio Durkheim. 
 

La corriente funcional y estructuralista se construye a través de las variaciones en sí 
mismas, derivando en la noción de estructural-funcionalismo, el cual pretende establecer una 
matriz conceptual que facilite la explicación de las interacciones sociales, las vinculaciones 
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entre personas en función del sistema social, a cuya reproducción contribuyen las mismas 
personas al desarrollar sus actividades diarias como puede ser el desarrollo de una tarea, 
una función, con el fin de mantener o de desarrollar ese sistema. 
 
 En una forma que no está explícitamente manifiesto en ningún escrito determinado, la 
proposición funcional básica indica que: Un sistema social (el funcionalismo dada su postura 
de observación utiliza con regularidad este concepto) es un sistema real, el cual posee 
elementos que lo construye, desempeñando operaciones que permiten la subsistencia de 
todo el organismo, asumiendo que estas partes conformantes son independientes, pero 
tienen algún grado de integración. 
 
 Dentro de los representantes más reconocidos de este posicionamiento, el principal 
exponente es sin lugar a dudas, Talcott Parsons, quien tomando como punto de inicio al 
funcionalismo y la teoría de la acción social, intentaron establecer una sociología científica 
como la única valida, además de promover una tendencia universal hacia ella. Esta teoría es 
fruto de la función de elementos internos de la sociología estadounidense, propios de la 
tradición intelectual y de su historia (como el positivismo individualista, el pragmatismo y el 
empirismo), con elementos europeos importados por los intelectuales emigrados. 
Fundamentalmente, estos elementos europeos son: el elitismo italiano, la neutralidad 
valorativa alemana y el funcionalismo antropológico británico. 
 
 La noción de estructura y su funcionalidad, la podemos definir tomando en 
consideración que la estructura corresponde a un conjunto de vínculos unificados 
relativamente constantes, sin embargo al ser estables, las estructuras, que no son más que 
la ordenación interna de cualquier grupo, tenderían a ser estáticas, y en un determinado 
momento sí se presentara una inestabilidad en las mismas se provocaría un caos; es a razón 
de lo anterior, que se debe considerar que las estructuras deben ser dinámicas y esa 
dinamicidad la aporta la teoría funcionalista a fin de que no sea solamente dinámicas, sino 
funcionales, generando orden y no caos dentro del organismo social, de ahí la importancia de 
complementar ambas teorías porque cada estructura tendrá una función específica. 
 
 El estructural-funcionalismo parsoniano “está fuertemente orientado hacia el orden y la 
estabilidad. Parsons supone que los instrumentos primarios para mantener el orden son las 
estructuras normativas interiorizadas, producidas por la sociedad y asimiladas por los 
individuos. Está obligado, pues, a aceptar que todo cambio, todo conflicto, es perturbador y 
disfuncional. En ello se basa la acusación de mantener una velada colusión con la ideología 
conservadora, que con frecuencia se ha hecho a su sistema científico”32. Resumiendo, 
proyecta que el propósito de la sociedad es el mantenimiento del orden y la estabilidad 
social, y que de esta manera, la función de las partes de una sociedad y el modo en que 
estas están organizadas, o sea, la estructura social, serviría para mantener ese orden y esa 
estabilidad. 
                                                           
32 Arnoletto, E.J.: (2007) Curso de Teoría Política, Edición electrónica gratuita. pág. .86. 
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 De esta manera, los principales postulados mediante los cuales “el estructural-
funcionalismo trata de explicar el desarrollo de la vida social son: 
 

1. La construcción de una analogía de la vida biológica equiparándola a la vida social. 
Para esto, toma como modelo las funciones de los organismos vivos para aplicarlas a 
los organismos sociales. 

 
2. Las funciones ejecutadas por los grupos sociales tienden a hacerse más 

especializadas, interdependientes y eficaces a medida que la sociedad crece y se 
desarrolla en niveles más complejos de organización (la especialización a nivel 
orgánico sistémico es un tema clave en este punto). 

 
3. Las acciones desarrolladas en el plano consciente e inconsciente de las personas, 

provocan una movilidad y función de la sociedad. Este supuesto se refiere a la 
movilidad como la acción o función que desempeña un individuo, según el estatus 
social, la cultura imperante y al grupo social al que pertenece. Estas acciones 
conforman la serie de funciones que dentro de la sociedad realiza un individuo. 

 
 Ahora bien, para el estructural-funcionalismo lo importante es el individuo, por ende se 
separa de posicionamientos teóricos que anulan a la persona. Es por ello, que los principales 
conceptos del estructural-funcionalismo son: estructura, función, funciones manifiestas y 
latentes, organización social, grupos primarios y secundarios, instituciones sociales, 
estratificación social, movilidad social, clase social, estatus social, rol social, desorganización 
social, conflicto de valores, conducta social desviada (un elemento que tiene como 
referencia, el concepto de anomia que en Parsons muta hacia el concepto de desvío o 
conducta desviada) y patología social, los que se han hecho comunes y en consecuencia, 
aceptados como categorías de análisis merced de esta teoría. 
 
 Por otra parte, es destacable el hecho de que el pensamiento de Durkheim permitió la 
superación del utilitarismo individualista y la acentuación de la función integradora de cultura 
e instituciones. Y por otra parte, la biología precisó, a través del concepto de homeostasis, 
que los seres organizan sus funciones en vista del valor- objetivo de la sobrevivencia y de la 
reproducción. 
 
 Es importante señalar que todo este marco teórico, que de manera resumida se 
presenta, llevó a recalcar la primacía del contexto sobre la acción, del sistema sobre sus 
componentes y enfatizar las funciones integradoras y de adaptación que hacen posible la 
sobrevivencia. La presencia de conceptos como estructura, función, objetivo, valor, 
integración, adaptación, papel, estatus, conflicto y cambio, pero sobre todo la imagen de la 
sociedad como un conjunto formado jerárquicamente por subsistemas en los que la acción 
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esta ordenada a nivel estructural, se hicieron comunes y fueron aceptados como categorías 
de análisis gracias al estructural- funcionalismo. 
 
 De manera general, los pensadores funcionalistas plantean que las partes se explican 
en función del todo y que la forma en que éstas se explican es a través de sus propias 
funciones. El orden de un sistema social es definido por esta teoría como la adecuación entre 
medios y fines, orden que tiene un carácter estructural y se da en grados. De esta manera, 
las sociedades pueden ser pensadas dentro de un contexto integral, como sistemas de 
partes interrelacionadas. 
 
 A su vez, la presencia de cualquier grado de complejidad en una sociedad, trae como 
consecuencia la inmediata correlación con la presencia de focos interactuantes dentro de ella 
que pueden ser considerados como sistemas. 
 
 Ahora, es necesario tener en cuenta que, desde la perspectiva estructural-
funcionalista, todos los sistemas de vida real son sistemas abiertos, en cuanto que 
establecen un continuo intercambio y relación entre otros sistemas y su medio en general. 
 
 Del mismo modo, los sistemas sociales tienen una dimensión dialéctica, esto es, 
existen conflictos y contradicciones inseparables de la estructura social. Así, los sistemas 
sociales se modifican según la dimensión de la distinción entre estructural y funcional, de 
esta manera, mientras mayor sea la complejidad presente, mayor será la posibilidad que 
entre sistemas, la diferencia sea más acentuada. 
 
 Un determinado estado del sistema social presupone todos los estados previos y en 
consecuencia los contiene, aunque solo sea en forma residual o modificada. 
 
 Por otra parte, en lo que refiere al cambio, este es inseparable de los sistemas 
sociales, puesto que estos son elementos de acción. Se debe considerar que la mayor parte 
de las acciones desplegadas por los miembros del sistema, esta direccionada hacia el futuro, 
por tanto posee objetivos, incentivos, gratificaciones y aspiraciones. 
 
 El Estructural-Funcionalismo supone que la intención de la sociedad es la del 
mantenimiento del orden y la estabilidad, y que la función de los elementos constitutivos de 
una sociedad y el modelo en que éstas están organizadas, la estructura social como marco 
normativo, servirá para mantener ese orden y esa estabilidad. 
 
 El positivismo como se puede ver, ha tenido un impacto muy significativo para la 
evolución de las teorías sociológicas contemporáneas como el Estructuralismo y el 
Funcionalismo. Su limitación, como es lógico, reside en pretender utilizar el método de las 
ciencias duras para revelar los elementos ocultos de la sociedad y por cierto, sus problemas 
sociales, aunque también su concepción empirista y contemplativa. 
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 En cuanto al levantamiento de críticas para la corriente funcional estructuralista 
podemos mencionar el que esta no estima los conflictos, las transformaciones sociales, el 
problema del poder. Ambos lineamientos teóricos tienen el problema de estar basadas en 
elementos históricos y críticos sobre el sistema social. De esta manera, podríamos aseverar 
que se han encargado de justificar y mantener el orden existente de la sociedad capitalista.  
 
 El estructuralismo y el Funcionalismo tienen, como ya se menciono, una base teórica 
positivista y organicista de Herbert Spencer (este autor plantea que la sociedad es como un 
ser viviente), la acción social de Max Weber, y otras. Las debemos entender como dos 
concepciones que van siempre vinculadas al realizar análisis de los hechos sociales. El 
Estructuralismo considera que no hay un hecho (acción o evento), humano o social, que no 
suponga una estructura (marco normativo de referencia). Esta estructura está conformada 
por el modelo orgánico que plantea una similitud entre la organización y la evolución de los 
organismos vivos, la organización y la evolución de las sociedades. 
 

 El Funcionalismo supone que la sociedad corresponde a un sistema, un todo formado 
por partes interdependientes, en donde cada parte tiene una incidencia sobre otros y al 
organismo en su totalidad si el evento es de mucha significancia, de esta manera, la 
sociedad, para evitar problemas, busca el equilibrio y los intereses que se presentan en ella, 
actuando para mantener la calma y el orden. 
 

 El Estructural− Funcionalismo reflexiona sobre la sociedad y define que el propósito 
de esta, es el de mantenimiento del orden y la estabilidad, y que la función de las partes de 
una sociedad y el modelo que grafica la forma en la cual  éstas están organizadas, la 
estructura social, servirá para mantener ese orden y esa estabilidad. En este sentido, en 
todo lo que respecta a la lógica estructural funcionalista, está basado en la generación de 
mecanismos internos de control que permitan que la sociedad este regulada, evitando de 
esta manera el conflicto. 
 
 Para finalizar, esta corriente de pensamiento la podemos criticar por anular los 
conflictos, pero es indudable que los aportes que han generado son de gran impacto. 
Además es de destacar que se sigan utilizando como referencia autores como Durkheim, 
pues si bien se le ha criticado, es indudable el impacto que a nivel de las ciencias sociales 
ha tenido, definiendo por méritos propios, las formas de acercarse a la realidad social y por 
cierto, la forma de observarla. 
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CLASE 11 
 
 

4. EL MÉTODO ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA 
 
 
Uno de los elementos centrales a la hora de implementar un proceso investigativo 

desde los lineamientos propios del encuadre Estructural Funcionalista, dice relación con el 
método utilizado por este lineamiento teórico, puesto que podemos encontrar dos líneas para 
entender la dinámica que se genera para la obtención del conocimiento. 

 
La explicación de un suceso en el ámbito científico, es un intento por mostrar las 

vinculaciones de ese fenómeno con otros y de tal manera hacer comprensible por qué un 
cierto fenómeno se da o puede darse. 

 
De esta manera, bajo la lógica de investigación planteada en este ítem, encontramos 

dos formas de enfrentar el proceso de acceso al conocimiento, el método sincrónico y el 
diacrónico. 

 
El método sincrónico: Lo podemos considerar como aquel que explica los fenómenos 
sociales a través de sus relaciones con situaciones que se dan en el mismo tiempo. 
De esta manera, por ejemplo, la constituye una intervención que está basada en un método 
de intervención que tiene como base, lo actual, podríamos conceptuarla como una imagen en 
un solo momento, por ejemplo, una intervención en crisis. 
 
El método diacrónico: Se refiere a las explicaciones de los eventos realizando una 
comparación con otros que se han presentado anteriormente, de esta manera, los 
fenómenos sociales se observan como una fase en un contexto dinámico. 
Por ejemplo, si se quiere trabajar sobre la situación de VIF de una familia, es necesaria la 
recolección de información que permita acceder a una diagramación histórica de los eventos 
que vivencio la persona, con el fin de ver cómo ha evolucionado la temática. Dicho de otra 
forma, es necesario acceder a variados momentos históricos. 
 

Los funcionalistas y los estructural-funcionalistas optan casi siempre por el método 
sincrónico, como base de generación de conocimiento. 

 
En términos generales, el método sincrónico requiere, generalmente, un conocimiento 

mucho menos profundo de una situación específica y menos tiempo, de ahí la relevancia de 
este posicionamiento en el contexto del Trabajo Social. Por otra parte, el "por qué" del 
proceder social, es decir de la motivación y del  objetivo y la meta, se logran plasmar con 
más precisión con el método diacrónico, es por esto que la elección del mismo está en 
directa relación con los fines investigativos propiamente tal. 
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Ahora revisemos con mayor detalle lo anteriormente expuesto: como se puede 

observar, a la hora de implementar un proceso interventivo o de investigación, existen 
diferentes formas de abordarlos, diferentes componentes teóricos y por tanto, diferentes 
maneras de interactuar con el medio. 

 
La estructura diacrónica en el contexto interventivo-investigativo. 
 

La observación principal desde la perspectiva diacrónica consiste en la aseveración de 
que cualquier investigación va más allá de las propias apreciaciones del investigador con 
respecto a los límites que este se pueda plantear para la misma. 
  

Cuando un profesional selecciona una temática como elemento a estudiar y formula 
los objetivos, lo que está realizando es la circunscripción a un área temática particular y a la 
cual se han visto enfrentados otros profesionales, lo que asume una historicidad en cuanto a 
los procesos de trabajos en esa área, asumiendo una lógica de interrelaciones conceptuales 
y de experiencia. 
 

De esta manera, la noción de programación, que en general responde a un concepto 
abstracto, concreta la línea operativa de cualquier proceso orientado a la generación de 
conocimiento, el cual posee experiencias previas que pueden ser puestas en servicio del 
proceso con el fin de realizar la optimización de los tiempos. 
 

 Ahora bien, la secuencia de desarrollo del proceso de intervención o investigación lo 
podemos conceptualizar bajo cuatro fases: 
 

1. Se elaboran las referencias basadas en la observación o registros de la realidad 
a la cual se enfrenta. 

2. Se elaboran las posibles explicaciones frente a la temática observada. Se 
selecciona la referencia o modelo teórico  que establezca la correlación entre 
los componentes teóricos y los hechos observados. 

3. Se realizan las contrastaciones de lo planteado y observado en las fases 
anteriores. 

4. Finalmente el conocimiento es reproducido y socializado. 
 

Estas cuatro instancias determinan variaciones típicas de los procesos de 
investigación, dentro de las cuales, las más importantes de las cuales son las siguientes: 

- Investigaciones descriptivas (correspondientes a la primera fase diacrónica): parten del 
hecho de que hay una cierta realidad (o sector del mundo) que resulta poco conocida y, al 
mismo tiempo, relevante e interesante para ser aprehendida. El objetivo central de estas 
investigaciones está en entregar un buen acervo de conocimiento sobre los tipos de hechos 
que tienen lugar dentro de una realidad dada y que, por tanto, la caracterizan 
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sistemáticamente. Su armazón está sustentado en las preguntas ¿Cómo es? ¿Qué es? Y 
sus operaciones están basadas en la recolección de datos, la identificación de elementos en 
base a criterios, establecer comparaciones, etc. Sus técnicas van a estar definidas desde las 
propias concepciones epistemológicas de la propia investigación o intervención. 

 

- Investigaciones Explicativas (segunda fase dentro de la secuencia diacrónica): parten de 
descripciones suficientemente profundas de una realidad focalizada como factible de estudio 
y de la necesidad de conocer la razón del por qué ciertos hechos de esa realidad ocurren de 
la forma en que la hace, es decir, de la necesidad de encontrar ciertas relaciones de 
dependencia entre los hechos que fueron formulados en la fase anterior de la secuencia. El 
objetivo central de estas investigaciones está orientado en entregar modelos teóricos  que 
nos permitan construcciones de  predicciones a la cual se refiere el modelo y por tanto, las 
contiene. Se estructuran sobre preguntas cuya orientación se encamina a interpretar la 
ocurrencia de una cierta clase de eventos (consecuentes) por mediación de otra clase de 
eventos (antecedentes), respondiendo a cuestionamientos bases como ¿Por qué ocurre? 
¿De qué depende? ¿Qué clase de hechos condiciona la ocurrencia?, Sus operaciones son 
las formulaciones de hipótesis, los desarrollos de hipótesis , las construcciones de 
interpretaciones, etc. Sus técnicas típicas de trabajo varían desde el sustrato epistemológico 
adoptado por la investigación, la inducción y construcciones probabilísticas (enfoque 
empirista-inductivo), introspección y elaboraciones simbólico-culturales (enfoque 
introspectivo-vivencial), deducción y construcción de sistemas de razonamiento (enfoque 
racionalista-deductivo). 
 
- Investigaciones Constrastivas: parten del hecho  que, en base a su definición de trabajo, 
existen un variado espectro de construcciones teóricas que, por sus niveles de confianza, 
requiere que sea puesta a prueba y criticada. Se inicia con la necesidad de buscar errores en 
las teorías con el objetivo de desecharlas, ajustarlas o aumentar su credibilidad. Responden 
a las preguntas como ¿es verdad que? ¿si ocurre siempre X situación se obtiene siempre Z 
como resultado?. Esta perspectiva está orientada a la búsqueda de un conocimiento lo más 
completo posible. 
La estructura sincrónica en el contexto interventivo-investigativo. 
 
 La base elemental en este criterio, se refiere a que en los procesos investigativos, se 
construye una base de operaciones concretas y cuyas bases lógicas se encuentran 
desarrollados por uno o más individuos (en este sentido se puede observar las diferentes 
experiencias que cada profesional puede encontrar en el ámbito de la intervención en 
familia), los cuales se encuentran enmarcados dentro de un contexto social, psicológico, 
espacio-temporal que termina condicionando los procesos. 
 
 De esta manera, se pueden establecer dos elementos de carácter sincrónico, uno de 
estos se refiere a los procesos operacionales internos, en base a los cuales, cada 
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investigación muestra variaciones de carácter lógico y por otra parte, los factores externos 
pertenecientes al entorno, por lo tanto, están afectas a las variaciones de carácter contextual. 
  
 Lo descrito anteriormente, por una parte, se refiere a las operaciones internas propias 
de la investigación y por otra parte, el contextual, se refiere a los factores presentes en el 
entorno. Veamos estos elementos en detalle: 
 

• El componente contextual corresponde al conglomerado de factores que 
determinan las variaciones a las cuales se puede ver enfrentada la investigación 
en relación a sus procesos, en sus estructuras lógicas y conceptuales. 
La noción de contexto la podemos analizar en diversos niveles, una que abarca un 
nivel amplio, cuyo alcance lo podemos situar a nivel mundial en un periodo 
histórico. Por otro lado encontramos una dimensión más específica, situando a un 
nivel, por ejemplo, nacional, en el cual, cada acción investigativa dará cuenta de la 
realidad presentada en un momento histórico, en este caso, de la realidad chilena 
y por tanto, permitirá tener un panorama general del contexto país en un tiempo 
determinado. Por último, podemos plantear el contexto en una dimensión bastante 
acotada, en donde, a nivel institucional, se despliegan los esfuerzos investigativos, 
este es el nivel más micro, en el cual el profesional de manera particular, de 
manera más activa se desenvuelve. 
 

• El componente lógico se refiere a las propias operaciones investigativas, esto 
quiere  decir, las propias variaciones que se generan en el mismo proceso de 
implementación de la investigación. De esta manera, se debe entender que el 
trabajo de investigación resulta de la relación entre las condiciones contextuales 
que ya se mencionaron y las propias acomodaciones internas entre los pasos que 
generan la investigación, la ordenan y le dan coherencia. De esta manera, el 
componente lógico se subdivide en tres subcomponentes centrales que determinan 
el posicionamiento del método de investigación: 
 
- Subcomponente Empírico: en este punto, se debe considerar que cada una de 
las investigaciones realizadas, tienen como punto de inicio en común, el que se 
desarrollan en un contexto de realidad y que por tanto, al definir una investigación, 
el conocer el contexto social es un requisito primigenio a la hora de situar 
lógicamente nuestras acciones, procurando aportar en la construcción de 
explicaciones teóricas y también, el apoyo a las teorías ya existentes. 
 
- Subcomponente Teórico: este elemento contiene como referencia el concepto de 
teoría, la cual está incluida en dos ámbitos. Uno de ellos se refiere a los contenidos 
empíricos que sirven de base teórica y entrega categorías de observación, las 
cuales se interrelacionan con lo observado en el contexto social y permiten la 
posibilidad de realizar hallazgos investigativos. En este sentido, las teorías 
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constituyen los productos más valiosos del proceso. El subcomponente teórico 
abarca desde el marco teórico y por otra parte, el conocimiento generado. 
 
- El subcomponente Metodológico: Este punto hace relación a las disposiciones 
operativas, las cuales permiten realizar la vinculación entre el ámbito práctico y el 
teórico, permitiendo no solo organizar y sistematizar los datos, sino también, 
organizar y condensar el componente teórico. Vinculados a este ámbito 
encontramos las técnicas, instrumentos, procedimientos, etc. Por otra parte, este 
subcomponente lo podemos concebir en tres instancias: los métodos de 
recolección y organización de datos, los métodos de construcción teórica y los 
métodos de validación de los descubrimientos realizados.  
 

 Ahora bien, de todo lo planteado hasta el momento, podemos extraer ciertos 
elementos. Uno de ellos dice relación con que los programas orientados hacia el ámbito de 
Investigación suelen ser primeros a cualquier investigador y mucho más abarcantes que sus 
propios esfuerzos individuales. Es decir, cuando un profesional asume una postura orientado 
a la generación de conocimiento, se convierte en investigador y cuando decide resolver una 
incógnita científica, su primera disposición reside en posicionarse dentro de un programa de 
Investigación y, más concretamente, dentro de una línea de trabajo, que permita direccionar 
los esfuerzos en el proceso. De esta manera, elegir un tópico de investigación es casi 
exactamente lo mismo que elegir una línea de trabajo y, en consecuencia, adscribirse a una 
determinada forma de observar los fenómenos sociales. 
 
 Además, existe un segundo punto no menos relevante, relacionado con lo que 
anteriormente se indicó, involucra no sólo la selección de una red problemática sino, además, 
la sucesiva decisión acerca de en cuál de las fases o instancias de trabajo conviene 
ubicarse, siempre dentro de la correspondiente secuencia diacrónica. Por ejemplo, puede 
haber una cierta Línea de trabajo donde la fase descriptiva se encuentra bastante saturada, o 
dicho de otra manera, que ya existen demasiadas entregas de saberes, entendiendo dentro 
de este ámbito, la información que ha sido socializada, como también, los despliegues en el 
campo investigativo de los profesionales y donde la fase explicativa ha adelantado mucho los 
saberes acumulados y entonces suele ser más conveniente ubicarse en la fase de las 
necesidades contrastivas o de las necesidades aplicativas. 
 
 Pues bien, la posición sobre cada una de estas posibilidades de despliegues de 
investigaciones, van a estar determinadas por los alcances reales que el investigador asuma 
y por cierto, de la realidad misma del fenómeno objeto y su nivel de manipulación 
investigativa para acceder al conocimiento. De esta fase, el entender las dimensiones de 
alcance de las investigaciones, permiten que el profesional, se sitúe con metas objetivas y 
concordante con los limites propios del proceso de investigación, permitiendo que los 
resultados, se ubiquen en concordancia con lo que se desea abarcar. 
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CLASE 12 
 
 

5. METODOLOGÍA ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA 
 

 

El método, que caracteriza al quehacer científico, es necesariamente el camino que 
asegura el alcance del saber cómo vía de abstracción operando desde la lógica deductiva, 
pero también la inductiva. 
 

La estrategia de investigación correspondiente al paradigma cualitativo, es de carácter 
comprensivo y comprende el proceso de problematización, en el cual, el investigador se 
pregunta el por qué de la situación que se vivencia.  

 
Desde lo metodológico, el diseño en que se define el proceso de investigación se 

concreta en el planteamiento de los objetivos correspondientes al problema planteado que 
orientaran el proceso para evitar que se pierda el foco, asumiendo todo lo anterior, desde 
una matriz teórica y  utilizando   también  de  forma frecuente,  la  observación sistemática. 
Se deriva en la definición del tipo de estudio a realizar, de acuerdo con criterios orientadores 
como pueden ser: su fin, grado de conocimiento que se busca sobre el hecho de interés (en 
este sentido podemos entender como el grado de profundidad que se quiere alcanzar), el 
contexto investigativo, la delimitación temporal desde la que se enfocará el objeto de estudio 
y el tipo de información básica buscada. 
 

Ahora bien, en lo que concierne al despliegue metodológico, uno de los elementos 
centrales a nivel de técnica, que se considera como elemento vital, no solo frente a la 
intervención, sino también frente a cualquier proceso de vinculación profesional con una 
persona,  corresponde a la entrevista, entendida como una técnica base a cualquier proceso 
interventivo, la cual muchas veces es minimizada. Es por esto que este capítulo pondrá un 
hincapié central en la misma, puesto que es necesario conocer la técnica con el fin de 
acceder a la mayor cantidad de información, reconociendo además, que es un instrumento 
que nos permite utilizar las fuentes de manera adecuada y que además, requiere que el 
profesional desarrolle competencias actitudinales y procedimentales.  

 
En sí, la entrevista es un instrumento o técnica fundamental de recolección de datos y 

corresponde a un procedimiento de investigación científica propia del trabajo social. Tiene 
sus propios procedimientos o reglas gracias a las cuales no sólo se amplía y se confirma el 
conocimiento, sino que al mismo tiempo se aplica.  

 
Esta herramienta permite que el profesional pueda relacionarse en el contexto social 

asumiendo las funciones de investigador o de profesional, ya que la entrevista representa el 
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punto de vinculación entre las ciencias y las necesidades que se evidencian en las prácticas. 
De esta manera, la entrevista logra la aplicación de conocimientos científicos y al mismo 
tiempo obtiene o posibilita llevar la vida diaria del ser humano al nivel del conocimiento y la 
elaboración científica.  

 
Ahora bien, la entrevista debe facilitar una vinculación entre dos subjetividades, cuya 

meta es la realización de un dialogo que permite crear vínculos en un contexto de 
recolección de información. Por tanto, necesita del establecimiento de un espacio para la 
manifestación de sentimientos, tiempos de relación y la manifestación de razonamientos. 

 
Tradicionalmente la entrevista en el contexto del Trabajo Social ha tenido una gran 

influencia emanada desde las corrientes psicoanalíticas, al posicionarse desde la lógica de 
que la conducta de las personas es determinada, organizada y además, puede ser 
explicada. 

 
En términos prácticos, la entrevista debe estar centrada en el problema que se ha 

presentado, indagar en el contexto global pero no necesariamente abordar otros factores 
relacionados. 

 
Toda entrevista debe contemplar tres elementos focales que son considerados como 

centrales en este proceso: 
- La observación minuciosa, 
- El uso de medios y 
- El registro 
 

Dimensiones de la Entrevista: 
 

a) Control: En el contexto de aplicación de la entrevista, es necesaria la existencia 
de un equilibrio entre el control que es ejercido por parte del Trabajador Social 
y el control que posee la persona o familia. En este sentido, esto tiene relación 
con el dominar la atmosfera de la entrevista. Por otra parte, el poder desigual 
presente a la hora de la entrevista, el cual favorece al profesional, también es 
una forma de control. De esta manera, lo controlado se refiere a los temas que 
son planteados en la entrevista, los aspectos a destacar, el contexto 
emocional, el inicio y termino de un tema. En este sentido, el Trabajador Social 
debe tener pleno control de la entrevista, aun cuando esta se plantee abierta y 
no estructurada. 
 

b) Estructura: Este punto grafica, cuales son los resultados que pretende alcanzar 
el profesional al formular e implementar la entrevista. La estructura permite al 
profesional explicitar el tema que se tratara lo cual, se asocia con un mayor 
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nivel de control. 
  

c) Actividad-pasividad: Se relaciona con el control y la estructura. Es necesario la 
presencia de un equilibrio entre la actividad-pasividad tanto del profesional 
como de la persona que es entrevistada. Este elemento debe ser 
necesariamente manejado por parte del profesional. La utilidad del mismo se 
justifica, por ejemplo, cuando es necesario ahondar sobre un tema. En este 
sentido, lo lógico sería bajar el nivel de protagonismo del profesional para de 
esta manera, permitir que la persona se explaye en mayor medida. 

 
d) Burocracia-Servicio: Este punto se refiere a que la entrevista debe centrarse en 

lo que hay que hacer y en lo que pasa con la persona con su problema, por 
ende, las salidas del tema central, no es lo más recomendable. 

 
Propósitos de la entrevista 
 

El objetivo de la entrevista está relacionado íntimamente con el objetivo definido por el 
trabajador social. En este sentido, la primera entrevista, en la cual se entra en contacto con 
la persona, ya sea en una intervención o en una investigación, reviste una importancia 
mayúscula. 

 
En términos generales podemos entender que el despliegue de una entrevista estará 

orientado al cumplimiento de cuatro elementos centrales: 
 

1. Elaborar un nexo de comprensión mutua entre el Trabajador Social y la 
persona, la cual supone el establecimiento de una relación empática. 

2. Determinar la naturaleza del problema central expresado y las consecuencias 
del mismo a nivel de personal, familiar y social. 

3. Evaluar los recursos personales y ambientales para la solución del problema. 
4. Iniciar la estructuración del diagnóstico de la persona, familia o colectivo, el que 

puede ser de tipo funcional, estructural, psicosocial, económico o social. 
 

Ahora bien, como es de esperar, la entrevista reviste una vinculación entre profesional 
y cliente, lo cual favorece el trabajo de obtención de información, por ende, desde el punto 
de vista del entrevistador, se presentan las siguientes ventajas al utilizar esta técnica: 

 
1. Permite obtener rápidamente el diagnóstico y que este sea más exacto y real. 
2. En vez de hablar sobre las interacciones, el profesional las puede observar 

(meta comunicación). 
3. Permite observar patrones de liderazgo, roles, conflictos, mecanismos de 

defensa, alianzas, paciente identificado, mitos y ritos. 



 
 

 
 
 
 

57 Instituto Profesional Iplacex 

4. Es una herramienta que permite dar y recibir ayuda. 
 
Por otra parte, existen algunas dificultades a la hora de implementar o aplicar la 

entrevista: 
 

1. La preparación del trabajador social: Este punto es importante, puesto que la 
entrevista como técnica, requiere necesariamente una preparación previa de 
los temas. La improvisación no es positiva, sobre todo, cuando esta acción es 
manifiesta y no se puede disimular, perdiendo en este tipo de casos, el control 
sobre el contexto de desarrollo de la entrevista. 

2. El grado de complejidad que el encuentro representa: Se refiere a lo complejo 
que reviste la aplicación de esta técnica, cuando las situaciones sobre las 
cuales va a tratar, generan impacto en las personas por situaciones como crisis 
o  situaciones de conmoción emocional, las cuales pueden traer aparejadas, 
eventos de desbordes emocionales. 

3. El manejo de los silencios: Haciendo referencia a que el profesional, debe ser 
capaz en todo momento, de moderar la entrevista, detectando cuando puede 
intervenir, los tiempos de las intervenciones o definitivamente, cuando dejar 
que la persona se explaye a plenitud. 
 

Ahora bien, existen variados tipos de entrevista, pero para los fines de esta unidad, 
enfatizaremos aquellas que son las más usadas en el ámbito del trabajo social. Entre los 
ejemplos más comunes de entrevistas podemos indicar aquellas cuya intención es obtener 
información o proporcionar información, la diagnóstica donde tratamos de establecer una 
conclusión sobre la situación-problema o, aquella para motivar/influir en la conducta de un 
cliente. 

 
Lo anterior responde a que cada tipo de entrevista puede ser implementada para 

cubrir una necesidad específica de acceso a la información y por cierto, está basada en la 
temporalidad. De esta manera, las entrevistas estructuradas son adecuadas cuando lo que 
queremos en obtener información que está claramente focalizada, por tanto, las preguntas 
van a ser específicas, una entrevista en profundidad nos permitirá efectuar un diagnostico 
acabado de la situación problema, dentro de la cual, por las características de la misma, se 
puede lograr motivar o influir en la conducta. 

 
 Ahora bien, en base a lo anterior, cuando se define que es lo que se quiere lograr al 
aproximarse a la realidad y se construyen las preguntas que conformaran la entrevista 
podemos diferenciar entre las entrevistas estructuradas, no estructuradas y en profundidad.. 

 
 

• Las entrevistas estructuradas son aquellas que se conducen con los 
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cuestionamientos exactos y donde el orden establecido de las preguntas, es el mismo 
para todas las personas. Al ser una entrevista estructurada no exime que el tipo de 
pregunta que se formulen sean abiertas (en donde la persona se puede explayar todo 
lo que el tiempo permita) y cerradas (son aquellas que incluso pueden ser 
respondidas con un sí o un no). 
 

• Las entrevistas no estructuradas tienen como característica central, el que las 
preguntas que se expresan así como sus respuestas no están predeterminadas. En 
este tipo de entrevistas podemos mencionar tres subdivisiones: las dirigidas o 
focalizadas, las no dirigidas y las clínicas. Este tipo de entrevistas es más flexible y 
abierta. Generalmente las preguntas son de carácter abierto. Se adaptan a las 
necesidades de la investigación y características de los sujetos. 
- En las entrevistas dirigidas o focalizadas son aquellas en las cuales el trabajador 

social, centra su atención en una experiencia en particular y sus efectos. 
- En las no dirigidas, son aquellas en las cuales se invita al cliente a enunciar su 

postura sobre un tema con un mínimo de preguntas guías. De esta forma 
ayudamos a la persona a hablar sobre lo que le interesa. 

- En la entrevista clínica, la atención que se posee como profesionales, está 
encaminada a lograr una modificación de la conducta de la persona. 

 
• Las entrevistas en profundidad: es la entrevista profesional que se efectúa entre un 

entrevistador/a y un informante con el fin de acceder a información relacionada con la 
vida de la persona, o sobre un tema, situación o experiencia determinada. Lo más 
importante en relación a la entrevista en profundidad es la temporalidad, puesto que, 
para llegar a penetrar en el plano íntimo de una persona, no basta solo una 
aproximación inicial, sino que requiere una vinculación y confianza con la persona 
puesto que el fin último, es develar la esfera personal, las motivaciones y 
significaciones de su vida, entre otras cosas. 
 
Ahora bien, existe mucha literatura en relación a esta técnica, pero siempre hay que 

destacar que cada entrevista realizada es una realidad particular, en el cual, si bien los 
eventos pueden ser similares, la información obtenida entre caso y caso, puede variar 
enormemente. Por otra parte, cada entrevista va a depender del fin de la misma y con 
algunas personas es mejor utilizar un tipo de entrevista sobre otra.  De esta manera, cual se 
va a elegir, va a depender de la mirada que el propio profesional otorgue al hecho a 
investigar, puesto que no existen recetas preconcebidas que nos indiquen si una es mejor 
que la otra frente al caso, esto ya es solo la capacidad del propio profesional. Y siempre hay 
que tomar como premisa el que “la entrevista nace de una ignorancia consciente por parte 
del entrevistador quien, lejos de suponer que conoce, a través de su comportamiento 
exterior, el sentido que los individuos dan a sus actos, se compromete a preguntárselo a los 
interesados, de tal modo que éstos puedan expresarlo en sus propios términos y con la 
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suficiente profundidad para captar toda la riqueza de su significado”33. 

                                                           
33 Ruiz Olabuenaga, J.I.: Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, pag. 171 
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CLASE 01 
 

1. MODELOS DE INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA 
 
 

 En lo que respecta al proceso de intervención en el ámbito del trabajo social, 
ciertamente el influjo que ha tenido de las diferentes ciencias sociales, ha condicionado el 
establecimiento de diversos modelos que permiten realizar intervenciones con un referente 
teórico-metodológico que fundamentan observaciones de corte científico en el desempeño 
profesional. Es así, que desde la corriente estructural funcionalista, la cual constituye un 
enfoque en la que se considera que los elementos conformantes de una estructura social, 
están basados en una relación de interdependencia, por lo cual, una variación en alguno de 
estos, tiene repercusiones en los demás, emergen los modelos que a continuación se 
detallan: 
 
 

1.1 Sistémico 
 
 Dentro del contexto interventivo, uno de los modelos más conocidos, dice relación con 
la dinámica sistémica. En este sentido, debemos entender, primeramente que, las 
propiedades de los sistemas están condicionadas por su ámbito natural de acción. De esta 
manera, se asume que, el dominio de los sistemas está referido al ámbito de acción sobre el 
cual es implementado. A través de esta, la primera aproximación al modelo sistémico, 
podemos clasificar los ámbitos sobre los cuales opera la intervención bajo los lineamientos 
sistémicos en: 
 

1. Los sistemas vivientes o no vivientes. 
2. Los sistemas abstractos o concretos. 
3. Los sistemas abiertos o cerrados. 
4. Los sistemas que presentan un grado elevado o bajo de entropía o desorden. 
5. Los sistemas que muestran simplicidad organizada, complejidad no organizada o 

complejidad organizada. 
6. El propósito que se les puede asignar a los sistemas. 
7. Existencia de retroalimentación. 
8. Los sistemas están jerarquizados. 
9. Los sistemas están organizados. 

 Las propiedades y supuestos fundamentales del dominio de un sistema determinan el 
enfoque científico y la metodología que deberán emplearse para su estudio. 
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* Sistemas vivientes y no vivientes 
 
 Los sistemas se pueden clasificar dependiendo de si son vivientes o no vivientes. Los 
sistemas vivientes están dotados de la capacidad de generar operaciones biológicas como el 
nacimiento, la muerte y la procreación, entre otros. En ocasiones, términos como “dar a luz” y 
“fallecer”, se utilizan para detallar procesos que se consideran “vivientes” en sistemas no 
vivientes, aunque sin vida, en el sentido biológico (entendiendo la biología dentro de contexto 
del ser humano), ejemplo de lo anterior, se grafica con la noción de las plantas, estas se 
encuentran formadas por células pero, carecen de la posibilidad de interrelacionarse a través 
de un proceso mentado. 
 
* Sistemas abstractos y concretos 
 
 En relación a los sistemas abstractos y concretos, Russell Ackoff describe esto, en 
términos generales, un sistema abstracto es aquel en que la totalidad de sus elementos son 
conceptos. Un sistema concreto por otra parte, es aquel en el que por lo menos dos de sus 
elementos pueden ser descritos como objetos. 
 
 A su vez, se puede indicar que, en un sistema concreto, los elementos pueden ser 
objetos y/o sujetos, lo cual no le quita generalidad a las definiciones de Ackoff. Todos los 
sistemas abstractos pueden ser entendidos fácilmente al indicar que estos, son sistemas no 
vivientes, en tanto que los concretos pueden ser vivientes o no vivientes. 
  
 En este sentido, las ciencias físicas tratan la estructura de la materia. Sus leyes rigen 
sobre las propiedades de partículas y cuerpos que, por lo general, pueden ser percibidos por 
los órganos de los sentidos. Sin dejar de tener presente el desafío de aquello muy pequeño, 
donde, a nivel científico, sólo se puede observar partículas en forma indirecta, trazando sus 
trayectorias en la pantalla de una cámara de burbujas en un campo electromagnético. En 
esta situación se cuestiona lo concreto y nos acercamos a lo abstracto no por 
desconocimiento de la existencia, sino más bien, por el cuestionamiento que se puede hacer 
por el hecho de que, a nivel sensorial, estos resultan vedados. 
 
 Las ciencias físicas no pueden desmarcarse de las demás ciencias aduciendo que 
éstas se orientan exclusivamente hacia los sistemas concretos. Lo concreto se extiende a 
sistemas y dominios de las ciencias físicas así como a aquellas que pertenecen a las 
ciencias de la vida conductual y social. Por tanto, lo concreto no es una propiedad exclusiva 
de los dominios físicos. 
 
 El estudio científico incluye análisis de sistemas concretos. Los sistemas abstractos 
como tales, pueden ser empleados para clasificar sistemas por medio del espectro total de 
las diferentes ciencias. Por ejemplo, generamos modelos para comprender el átomo, así 
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corno en la antropología, la sociología y por cierto, en el trabajo social. El empleo de modelos 
matemáticos en la teoría general de sistemas y su requerimiento del análisis orientado a la 
generalidad, explican su enfoque en la clasificación de las ciencias, la cual abarca una 
dimensión total. 
 
* Sistemas abiertos y cerrados 
 
 Las concepciones de sistemas abiertos y cerrados implantan una diferenciación muy 
clara e importante entre ellos. Para entender estas dimensiones, es necesario describir un 
ámbito relevante en la noción sistémica, nos referimos al “medio”. El medio puede ser 
entendido como el ambiente en el cual un sistema es desarrollado. En este sentido, la 
relevancia del termino radica en el hecho de que, si existe o no un medio, posibilitara que un 
sistema pueda ser enclasado o identificado y por tanto, observado por parte del profesional. 
Ahora bien, en relación a los sistemas, un sistema cerrado es un sistema que no tiene medio 
— dicho de otro modo, no hay sistemas externos que lo invadan o colonicen— o a través del 
cual ningún sistema externo es considerado. Por otra parte, un sistema abierto es aquel que 
posee medio; es decir, es capaz de generar vínculo con otros sistemas con los cuales no 
solo se relaciona, sino que también intercambia información y comunica su estado. Esta 
distinción es de vital importancia a la hora de posicionarnos desde la perspectiva sistémica, 
pues entrega las nociones básicas de la teoría general de sistemas. De este modo, al 
entender estas dos dimensiones, podremos ser capaces de analizar sistémicamente e 
identificar tanto los sistemas abiertos como sistemas cerrados, observar aquellos en los que 
pasa inadvertido el medio y trae consigo graves riesgos que deben comprenderse 
totalmente. 
 
 Pues bien, todos los sistemas vivientes son considerados sistemas abiertos puesto 
que poseen la capacidad de vincularse con otros sistemas presentes en el medio. Por otra 
parte, los sistemas no vivientes son sistemas cerrados, aunque la adición de una 
característica de retroalimentación les proporciona ciertas propiedades limitadas de sistemas 
vivientes, que están relacionadas con su estado de equilibrio. 
 
 Los sistemas cerrados se ubican en un estado estático de equilibrio que es 
únicamente condicionado por las condiciones iniciales del sistema. Si se transforman las 
condiciones iniciales, cambiará el nivel de estabilidad final. Cabe señalar que, dentro de los 
sistemas cerrados existe la noción de autopoiesis, la cual según Humberto Maturana y 
Francisco Varela, son autopoiéticos los sistemas que exhiben una red de procesos u 
operaciones, las cuales permiten diferenciarse de los otros sistemas existentes y que 
además, pueden crear o destruir elementos del mismo sistema, como respuesta a las 
perturbaciones del medio. De esta manera, a pesar de que el sistema se transforme a nivel 
estructural, dicha red de procesos se mantiene invariante durante toda su  existencia, 
conservando la identidad de este. 
 



 
 

 
 
 
 
 

5Instituto Profesional Iplacex 

 
 En el caso de los sistemas abiertos, se puede obtener un estado final similar desde 
diferentes condiciones iniciales, debido a la interacción que se genera con el medio. Los 
sistemas no vivientes a los cuales se les proporciona una retroalimentación apropiada, se 
orientaran hacia la obtención de estados de equilibrio, los cuales no son consecuencias 
exclusivas de las condiciones iniciales, sino más bien, de los límites impuestos al sistema. El 
movimiento hacia este estado final le da al sistema no viviente alguna semejanza a la 
conducta de búsqueda de objetivos, la cual está reservada estrictamente a los sistemas 
vivientes.  
 
* Entropía, incertidumbre e información 
 
 La entropía es un concepto que permite entender la noción de desorden la cual, es 
proveniente de la termodinámica, en donde ésta se vincula con la eventual ocurrencia de un 
arreglo molecular particular en un gas. Cuando se traslada a la cibernética y a la teoría 
general de sistemas, la entropía se orienta a definir la variedad en un sistema, donde esta 
puede ser interpretada como  total de incertidumbre que predomina en una situación de 
elección con muchas alternativas distinguibles. Un ejemplo de esto puede ser la elección de 
un centro de educación para un niño del total de establecimientos. 
 
 La entropía, incertidumbre y desorden, son concepciones que se encuentran 
interrelacionados. Es por esto, que se utiliza el término dualismo o dualidad, para hacer 
alusión a los valores relevantes que alcanzan estas variables en los dos extremos de sus 
espectros respectivos. Dominar la entropía de un sistema, es disminuir la proporción de 
incertidumbre que predomina. La incertidumbre se reduce al obtener acceso a la información. 
La información, conserva una referencia especial que está vinculada al número de opciones 
que posee el sistema. Un ejemplo simple aclarará el punto. Si tomamos como referencia el 
ejemplo de la selección de un colegio, podemos tener a nivel local un total de 40 centros 
educativos, si incluimos un dato que ayude a la elección, por ejemplo, que atiendan a niños 
de entre 6 meses a 5 años, las posibilidades se reducen a 18, si agregamos otro dato que 
ayude en la elección, como puede ser la cercanía a la residencia, se obtiene un resultado de 
2. Con este ejercicio de manejo de información, lo que hacemos, es reducir complejidad, lo 
cual nos permite, generar un proceso de despeje y reducción de la incertidumbre. 
 

CLASE 02 
 
* Complejidad organizada y no organizada 
 
 En lo que concierne a los sistemas vivientes, estos pueden ser considerados como 
sistemas de complejidad organizada, en tanto, los sistemas no vivientes manifiestan 
características que pueden ser concebidas, como de simplicidad organizada o complejidad 
no organizada. De esta manera, los sistemas de simplicidad organizada se originan a través 
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de la sumatoria en serie de todos sus componentes, cuyas operaciones terminan siendo el 
resultado de una cadena lineal de sucesos y cada uno la consecuencia determinada del 
anterior. La complejidad en este tipo de sistema se origina principalmente por la magnitud de 
las interacciones, por tanto, el efecto final de las vinculaciones va a tener una valoración 
distinta si esta es producto de la secuencia de tres vinculaciones concatenadas versus una 
de catorce. 
 
 El punto contrario a lo ya expuesto, lo constituye la existencia de sistemas que 
muestran una complejidad caótica desorganizada. Las probabilidades de los sistemas de 
complejidad no organizada se determinan en relación a los parámetros de distribuciones 
probables tomadas de un número infinito de eventos. 
 
 Ahora bien, los sistemas vivientes presentan un tipo de conducta que no puede 
definirse  ni en base a las leyes dinámicas resultantes de la adición organizada de las 
características de las partes conformantes del sistema, ni por el resultado final posible de un 
número infinito de interacciones como posiblemente se conseguiría encontrar, en sistemas 
de simplicidad organizada y de complejidad no organizada.  
 
 Los sistemas vivientes habitualmente exponen un tipo distinto de complejidad llamada 
complejidad organizada, que se caracteriza por la presencia de las siguientes propiedades: 
 
1. A diferencia de los sistemas de complejidad no organizada en los cuales se permite la 
existencia de un número infinito de partes conformantes, se evidencia sólo un número 
determinado de elementos constitutivos en el sistema. 
 
2. Cuando el sistema se disgrega en sus partes elementales, se llega al final cuando el 
sistema total se descompone en “todos irreducibles” o unidades irreducibles, dicho de otra 
forma, sus elementos conformantes. En el caso de la familia, los elementos constitutivos 
estarían conformados por aquellos miembros que la conforman. 
 
3. El sistema total posee características propias, que están por sobre las que han sido 
derivadas de sus elementos conformantes. De esta manera, se puede entender que el todo 
(sistema) puede constituir más que la suma de las partes. 
 
* Propósito y conducta con un propósito 
 
 Es necesario aclarar el concepto desde su lineamiento de carácter más general.  Así, 
al analizar la propuesta desde los marcos sistémicos, emerge un concepto, la teleología, que 
en términos prácticos la podemos definir como una doctrina filosófica encargada de explicar y 
dar una justificación a los estados del mundo, en virtud de las causas posteriores que pueden 
ser relegados a futuros que no han sido definido a nivel espacio-temporal. 
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 La perspectiva teleológica del universo fue revelado en el momento en que la 
concepción mecánica de la física y campos relacionados, explicaron con éxito las leyes del 
movimiento en base a causas antecedentes, más que posteriores, esto es, por ejemplo, ser 
capaces de describir al movimiento de un objeto, con los antecedentes actuales y por tanto, 
ser capaces de seguir prediciendo el movimiento en el futuro. Esta perspectiva teleológica 
que supone finalidad a la par con causalidad, no sólo fue refutada por los cuerpos no 
vivientes, sino también por cuerpos vivientes. Por ejemplo, se mostró que la teleología,  
sustenta que lo que ocurre a los cuerpos vivientes se fija por el futuro, más que por una 
directa influencia del pasado, es contradictorio con la noción de tiempo. En este sentido, la 
vida no es distinta de los demás procesos físicos. Esta es unidireccional y causada. 
Establecer que la vida se constituye y controla por medio de un propósito posterior que se 
encuentra más allá, contraviene el concepto de una dirección en el flujo del tiempo. Para 
entender lo anterior, podemos mencionar que, en una acción tan simple como el plantar un 
árbol, lo que nos moviliza es la representación mental del árbol planteado, bajo ninguna 
circunstancia nos guía el árbol futuro, por tanto, con la construcción mental del árbol, lo que 
nos está permitiendo, es dotar de existencia a este futuro ser. 
 
 Pues bien, a nivel histórico, la teleología permaneció denigrada desde la época de 
Galileo y Newton a mediados del siglo XVI, cuando emergieron las teorías de la mecánica del 
universo. A pesar de su supervivencia, la teoría de la mecánica no ha podido explicar 
muchas situaciones, especialmente a nivel de las funciones biológicas y sucesos que se 
producen en sistemas de complejidad organizada. De esta manera, le correspondió a la 
cibernética y teoría general de sistemas, hacer que el concepto fuera científicamente 
respetable y analíticamente útil, después de siglos de misticismo teleológico. 
 
 La teoría general de sistemas retorna el concepto de explicación teleológica a la 
ciencia, aunque lo realiza a través de un sentido más restringido que el que se había 
conocido con anterioridad. Se identifican tres tipos de conducta activa: a) conducta con un 
propósito, b) conducta sin propósito y c) conducta intencional. 
 
 La conducta con un propósito e intencionales la que está dirigida hacia el logro de un 
objetivo, un estado final. El objetivo hacia el cual se direccionan los sistemas, tiene un efecto 
más inmediato que el concepto rechazado de la antigua teleología. La conducta sin un 
propósito es la que no está dirigida hacia el logro de un objetivo. 
 Los razonamientos que se deben establecer para diferenciar entre una conducta con 
propósito y sin éste, pueden construirse según lo siguiente: 
  

1. La conducta con propósito debe estar orientada hacia un objetivo. 
 

2. Debe existir un vínculo recíproco entre el sistema y su medio. 
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3. La conducta debe estar enlazada o aparejada con el medio, del cual necesariamente 
debe tomar y registrar signos que señalen si la conducta progresa hacia el objetivo. 
 

4. Un sistema con un propósito debe siempre indicar una selección de cursos 
alternativos de acción. 
 

5. La selección de una acción debe trasladar el proceso a un producto final o resultado. 
 

6. Deben diferenciarse las condiciones mínimas y las necesarias para un evento. Las 
condiciones suficientes nos facilitan el acto de predecir que éste ocurra, en tanto que 
las condiciones necesarias nos revelan elementos en la naturaleza que son 
responsables de él. Las primeras están relacionadas con la física y con las relaciones 
de causa-efecto, en tanto que las segundas se refieren a la biología y a las ciencias 
sociales, además de la explicación de las relaciones de producción entre el producto y 
el productor. 

 En cuanto a la diferenciación entre una conducta con propósito e intencional, puede 
explicarse como a continuación se propone: 
 
1. La conducta intencional concierne a sistemas de características físicas, naturales, 
diseñados, previamente por los cuales las personas pueden tener un proyecto, pero por los 
que no tienen objetivos propios. 
 
2. La conducta con propósito corresponde a sistemas que pueden decidir cómo se van a 
comportar, ejemplo de ello son las personas y las capacidades de selección o decisión que 
les son propias. 
 
*Retroalimentación 
 
 Será suficiente en este ámbito, remarcar la importancia que posee el concepto de 
control en el contexto de la teoría de sistemas. En este sentido, el científico social está 
fundamentalmente interesado en organizaciones o sistemas vivientes, los cuales tienen un 
proyecto en el sentido limitado, como ya se ha indicado anteriormente. El científico social 
está preocupado en direccionar esos sistemas hacia su objetivo o en proporcionar principios 
a fin de que pueda controlar los movimientos hacia esos objetivos (situado, para el caso del 
curso, dentro del ámbito de intervención profesional).  
 
 Mientras se pueda hacer un intento para describir los principios de control a sistemas 
vivientes, su aplicación será más difícil, debido a que las entradas y salidas no están tan 
claramente definidas, como cuando se trata de sistemas no vivientes, abstracciones 
matemáticas. A pesar de dichas complicaciones, esos intentos son de la mayor importancia 
para mejorar el desempeño de sistemas que sirven al ser humano. Tenemos que descubrir 
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principios y ordenamientos por los cuales la organización humana pueda lograr el progreso y 
moverse en dirección a los objetivos que se ha fijado para sí misma. 
 

CLASE 03 
 
* Aplicación del modelo sistémico al Trabajo Social 
 
 En lo que respecta a los modelos de intervención de corte sistémico, tienen una 
importancia significativa para entender los fenómenos sociales a los cuales se hacen frente, 
tendiendo siempre hacia la transformación de las situaciones particulares de quienes 
solicitan la vinculación del profesional en contexto. 
 
 De esta manera, el modelo de intervención sistémico, aporta nuevos elementos de 
juicio que pueden ser implementados en el ámbito profesional para fundar 
epistemológicamente, cada una de las actividades, análisis y conclusiones que forman parte 
de la intervención. 
 
 Ahora bien, en términos generales, el modelo se fundamenta en que las personas 
para la resolución de sus problemas que impiden el cumplimiento de los planes y proyectos, 
dependen del apoyo que le entregan los sistemas sociales presentes en su entorno social, 
por tanto, el profesional debería centrar su atención y desempeño en dichos sistemas. 
 
 De esta manera, se pueden describir tres tipos básicos de sistemas: 

1. Los sistemas de recursos, los cuales pueden ser descritos como la familia, los amigos, 
vecinos, compañeros, etc. 
 

2. Los sistemas formales, los cuales pueden ser descritos como las agrupaciones u 
organizaciones a la que la persona pertenece, entiéndase grupos comunitarios, 
sindicatos, justas de vecinos. 

3. Los sistemas sociales, los cuales los podemos entender como aquellos formados, por 
las instituciones que se encuentran presentes en el territorio por ejemplo, escuelas, 
hospitales, etc. 

 
 No obstante lo anterior, pese a los apoyos que pueden ser dispuestos por parte de los 
sistemas anteriormente expuestos, los cuales son ofertados para superar ciertas situaciones, 
hay oportunidades en las cuales las personas no son capaces de acercarse a estos 
elementos que son dispuestos por los sistemas y, por lo tanto, no se pueden beneficiar de los 
mismos, provocando que sean capaces de superar las condiciones problemáticas. 
 
 Lo anterior puede ser explicado por diferentes motivos, entre los que se pueden 
señalar: 
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1. El sistema que posee los recursos necesarios, no existe o bien, no hace llegar los 
usuarios la ayuda que requieren. 
 

2. Las personas desconocen la existencia de los sistemas o no se ven inhibidas para 
acercarse a los mismos. 
 

3. Las políticas internas de los sistemas de recursos crean incluso nuevos problemas 
para los usuarios como dependencia, conflictos de intereses, etc. 
 

4. Los sistemas pueden entrar en conflicto entre si. 
 

 A lo ya expuesto habría que añadir que existen ocasiones en las cuales uno de los 
sistemas no funciona de manera adecuada puesto que existen problemas de carácter interno 
que impiden su normal desempeño. 
 
 Por ejemplo, una familia o grupo comunitario se puede enfrentar a una dificultad e 
impedimento de carácter interno y la imposibilidad de resolver por indisposiciones de sus 
miembros.  Esto, da cuenta de que los mecanismos internos de estos sistemas, cuyas 
funciones principales estarían orientadas hacia la ayuda de las personas a cumplir con sus 
expectativas, anhelos o proyecciones, no pueden ser cumplidas, por tanto, estas 
instituciones claramente no funcionan. De esta manera, el objetivo de este modelo se 
establece desde la posibilidad que, en primer lugar, evaluar o realizar un diagnóstico de la 
problemática presente, manteniendo siempre como eje rector, el enfoque sistémico, en el 
cual, la comunicación o las formas de vinculación a nivel sistémico, son elementos claves, y 
segundo, desplegar una intervención profesional que incluya los elementos rectores a nivel 
de fundamentación desde los lineamientos epistemológicos de corte sistémico.  
 
* Sistemas implicados en el contexto de la intervención en Trabajo Social 
 
 Dentro del contexto interventivo propio del trabajo social, desde la perspectiva del 
modelo sistémico, encontramos cuatro sistemas basales que permiten fundamentar la 
dinámica de análisis sustentada desde la influencia de los enfoques sistémicos. De esta 
manera, los sistemas definidos para el ámbito profesional, son los siguientes: 
 

• Sistema del agente de cambio: Dentro de este sistema, el trabajador social puede ser 
concebido como un agente que propicia la transformación, de la misma manera que lo 
es la organización o los servicios de corte social en los cuales el profesional puede ser 
entendido como un sistema de agente de cambio. Dentro de la concepción 
institucional, el agente de cambio es influenciado de manera directa por parte del 
sistema al cual este pertenece y que entre otras cosas, le entrega su remuneración. 
Ejemplo de esto, es el profesional que se desempeña en un municipio y tiene un 
ámbito determinado de trabajo, como lo puede ser el comunitario, por tanto, su 
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influencia en el contexto de transformación, estará direccionado hacia la conversión de 
este nivel de intervención. 

 
• Sistema de los clientes: Este corresponde a un término que se ha utilizado en el 

campo del trabajo social, como un concepto referido a aquellas personas que esperan 
de forma pasiva, el involucramiento de un agente de cambio que actué y permita la 
superación de una situación particular definida como problemática. En este sentido, al 
orientar los procesos interventivos, debemos entender que, el trabajo optimo o ideal, 
es aquel que dentro del contexto interventivo, es capaz de involucrar al sistema cliente 
(que puede ser entendido como las personas y/o colectivos) y el sistema agente de 
cambio. 

 
• Sistema de los destinatarios (objetivos): Este da cuenta de aquel sistema que 

involucra a aquellas personas sobre las cuales el sistema agente de cambio, quiere 
intervenir con el fin de generar un cambio en las condiciones definidas como 
problemáticas, estableciendo acercamientos estratégicos y encausados hacia un fin 
determinado. Cabe señalar que, es frecuente que el sistema cliente y el de los 
destinatarios sean los mismos, por las características propias de cada uno, esto es, 
una persona, un colectivo que vivencian una situación problema. 

 
• El sistema de acción: se refiere al trabajo interrelacionado de diferentes agentes 

sociales que se movilizan en conjunto para posibilitar la transformación de la situación 
problema. “La expresión sistema de acción hace referencia a aquellas personas con 
las que va a colaborar el agente de cambio/trabajador social, de cara a cumplir con 
determinadas tareas y objetivos. Un sistema de acción puede ponerse en marcha 
debido a diferentes motivos: con el fin de conseguir determinados acuerdos o 
contratos, para conocer y estudiar un problema con el fin de establecer objetivos para 
el cambio, etc. Ante una situación problemática, el agente de cambio puede trabajar 
no solo con un sistema de acción, sino también con diferentes sistemas de acción con 
el objetivo de conseguir diferentes objetivos que ayuden a la solución del problema”1. 

 
* Funciones y tareas del Trabajador Social 
 
 Una vez planteado todo lo referente a los lineamientos sistémicos, a la luz de este 
modelo, podemos establecer cuáles son las acciones que el profesional trabajador social, 
debe cumplir. 
 
 De esta forma, el mayor foco de atención, no se centra en los problemas de las 
personas o en los de los sistemas de recursos, sino más bien, se ubica desde la lectura de 

                                                           
1 Viscarret, J. (2007). Modelos y Métodos de Intervención en Trabajo Social. Madrid: Alianza Editorial, Pág. 277. 
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las relaciones e interacciones entre personas y los sistemas de recursos. A su vez, observa 
la relación entre los diferentes sistemas de recursos existentes en un momento dado. 
  
 En base a lo anterior, surgen siete funciones que definen el actuar profesional y que 
permiten una correcta ubicación del proceso de intervención: 
 

1. El profesional apoya en la activación de las capacidades de resolución de problemas y 
superaración de situaciones vitales: esto responde a que las personas, al no ser 
capaces de resolver las situaciones problemáticas, aumentan sus niveles de 
vulnerabilidad. En este sentido, problemas económicos, emocionales, fisiológicos, 
serán un impedimento para el adecuado establecimiento de interacciones y vínculos 
entre elementos como la familia, amigos, trabajo, etc. A su vez, lo anterior puede 
favorecer la aparición de situaciones de angustia sostenida, estrés, etc., producto de 
que las personas son sobrepasadas. En estos casos, a nivel profesional, lo más 
importante es apoyar a las personas para que estas sean capaces de activar aquellas 
potencialidades que le permitan, en base a la propia autonomía, superar condiciones 
críticas. 
 

2. El profesional actúa de enlace entre las personas y los sistemas de recursos: “esta 
función debe realizarla el trabajador social cuando hay personas que necesitan 
determinados recursos y no encuentran la forma de acceder a ellos, ya sea  porque no 
saben utilizarlos o desconocen su existencia, o porque no existen, porque no saben 
utilizarlos o bien porque piensan que dichos sistemas de recursos no van a poder 
satisfacer sus necesidades”2. De esta manera, en base a lo anteriormente planteado, 
el trabajador debe ser capaz de implementar 6 acciones: 1) ayudar en la identificación 
de aquellas personas que necesitan determinados servicios o recursos y que 
desconocen la posibilidad de utilizarlos; 2) el profesional debe ofrecer la información 
sobre los recursos se encuentran disponibles, y todo lo referente al acceso y 
utilización de los mismos; 3) apoyar en la superación de problemas que impiden la 
utilización de los recursos presentes en el medio; 4) se actuara en defensa y beneficio 
del cliente que presenta dificultades para acceder a los recursos o servicios; 5) el 
profesional, a través de su intervención, puede ser capaz de provocar que el sistema 
social, se percate de la necesidad de nuevos recursos y servicios, así como también, 
la reformulación de normas de acceso que entorpecen el acceso a los recursos y 6) el 
profesional permite que las personas actúen como recursos para otras personas, 
formando nuevos entramados de relaciones a nivel social. 

 
3. El profesional facilita la interacción entre personas y sistemas sociales de recursos o 

bien, las crea o modifica: “una vez establecida la conexión del cliente con los sistemas 
de recursos sociales, puede ocurrir que aparezcan nuevos problemas motivados bien 
porque estos no sean sensibles a las necesidades de sus clientes, o porque no les 

                                                           
2 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pag. 278. 
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aporten soluciones concretas. En este caso las tareas y actividades a realizar por el 
trabajador social son: (1) el trabajador social debe hacer llegar al sistema social de 
recurso la información referente a los problemas que está generando su 
funcionamiento en ciertos clientes; (2) el trabajador social puede hacer las funciones 
de consultor para el sistema de recursos que no funciona sugiriéndole diferentes 
métodos de acción; (3) el trabajador social puede consultar con os sistemas 
informales para implicarles en la obtención de nuevos o mayores servicios 
provenientes de los sistemas sociales; (4) el trabajador social puede actuar 
conectando a diferentes personas de diferentes sistemas sociales para implicarles en 
un plan coordinado; (5) el trabajador social puede hacer de abogado defensor para el 
cliente frente a los sistemas sociales; (6) el trabajador social puede organizar a los 
clientes o usuarios en torno a una organización nueva para luchar en beneficio de los 
intereses deseados por ellos; (7) el trabajador social puede mediar y resolver disputas 
y conflictos entre sistemas informales, miembros de organizaciones y sistemas 
sociales”3. 
 

CLASE 04 
 

4. El trabajador social, facilita la interacción, transforma relaciones o crea nuevas dentro 
del contexto del sistema de recursos: este punto difiere de lo que ya se ha planteado 
en puntos anteriores puesto que, en este ítem se establecen actividades orientadas a 
la interacción y transformación de relaciones entre personas que son parte 
conformante de un sistema formal, informal o social, con el objetivo estratégico de que 
sus miembros puedan cumplir con la satisfacción de sus necesidades particulares. 
 
Para cumplir con esto,  el profesional puede realizar diferentes acciones, entre las que 
se pueden mencionar: mejorar los niveles de comunicación presentes entre sistemas, 
apoyar al sistema que tiene menos posibilidades de autodeterminarse a la hora de 
vincularse con otros sistemas y que por tanto, se encuentra más desprotegido, 
asesorar a elementos conformantes del sistema para movilizar las energías 
transformadoras, asesorar al sistema sobre los elementos críticos que impiden su 
normal funcionamiento, puede movilizar la auto observación con el fin de que el propio 
sistema pueda diagnosticar sus falencias. 
 

5. A nivel profesional, coopera en la difusión y modificación de medidas de corte 
sociopolíticas: “el trabajador social debe trabajar a favor de que se produzcan cambios 
en las políticas sociales, de tal forma que tengan un impacto positivo en la solución de 
las problemáticas individuales. Los esfuerzos del trabajador social irán destinados 
tanto al cambio del macro de políticas sociales como al cambio micro de determinada 
política social de un sistema social para que sea más sensible a las necesidades de 
sus clientes o usuarios. Las funciones del trabajador social en este sentido son las 

                                                           
3 Ibid, pag. 278 - 279. 
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siguientes: (1) el trabajador social recoge y analiza información sobre problemas y 
condiciones que apuntan sobre la necesidad de un cambio en la política social. (2) el 
trabajador social puede propiciar que su agencia y otros sistemas de recursos u 
organizaciones formales (grupos cívicos por ejemplo) tomen posición pública sobre 
ciertos aspectos de la política social que deben ser cambiados; (3) el trabajador social 
puede crear nuevos sistemas que trabajen en el cambio de la política social, como 
comités, organizaciones, asociaciones, mediante el estudio de los problemas y las 
condiciones y necesidades de las personas, y que se hagan recomendaciones para 
que se produzcan cambios legales en la creación o en la eliminación de servicios; (4) 
el trabajo social puede suministrar información a los gestores de la política social y 
defender la necesidad de los cambios; (5) el trabajador social puede diseñar y 
organizar nuevos programas y servicios destinados a cambiar la legislación y política 
existente”4. 
 

6. El trabajador social bajo la función de distribuidor de recursos de carácter material: 
“una de las funciones históricas del trabajo social es la distribución de recursos 
necesarios para la supervivencia de las personas, como son la comida, el dinero, la 
vivienda, etc. Generalmente los trabajadores sociales efectúan la distribución de tales 
recursos no solo como encargados de un sistema social concreto, sino por encargo de 
la sociedad como tal. Y como tales, a menudo están constreñidos por las 
prescripciones legislativas y normativas sociales. En el desempeño de la actividad de 
la distribución de recursos, los trabajadores sociales realizan las siguientes funciones 
y tareas: (1) determinan la necesidad y el tipo de recurso que se ajusta a esta, 
señalando igualmente la disponibilidad del mismo; (2) el trabajador social puede 
generar nuevos sistemas informales de recursos; (3) el trabajador social localiza los 
recursos necesarios; (4) el trabajador social puede formar y capacitar a aquellas 
personas que van a actuar como recursos para otras personas; (5) el trabajador social 
prepara a las personas para utilizar correctamente un determinado recurso y les ayuda 
a utilizarlo correctamente; (6) el trabajador social efectúa un seguimiento de la 
utilización del servicio por parte del o de los clientes”5. 
 

7. Agente de control social dentro del ámbito interventivo: “hay sistemas sociales a 
quienes se les ha encomendado el ejercicio del control social sobre personas cuyo 
comportamiento se desvía de las normas y leyes sociales y se les encomienda una 
función de protección a favor de otras personas que se sienten o están amenazadas 
por ese comportamiento. Los trabajadores sociales actúan como agentes de control 
social y están autorizados y legitimados por la propia institución o recurso social en el 
que están empleados”6. 
 

                                                           
4 Ibid, pag. 280. 
5 Ibid, pag. 280. 
6 Ibid, pag. 281. 
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 Ahora bien, estos elementos o funciones, no deben ser entendidos como elementos 
independientes a lo largo de la acción desde el enfoque sistémico, sino más bien, se debe 
entender como un proceso orientado hacia el cambio planificado, o dicho de otra forma, 
intencionado, en el cual, el trabajador social debe desplegar no solo sus habilidades y 
capacidades profesionales, sino también, seleccionar en todo momento aquellas funciones y 
tareas concordantes con la situación a intervenir y las propias dinámicas del ejercicio 
profesional sobre la base de una situación conflictiva. 
 
* El proceso de intervención 
 
 Como se ha planteado con anterioridad a lo largo del curso, la intervención en trabajo 
social puede ser comprendida como un proceso de cambio planificado basado en una 
aplicación metodológica intencionada hacia un fin específico. Por medio del proceso 
interventivo, el trabajador social evalúa continuamente las situaciones que se dan y toma 
decisiones basados en las necesidades que se han definido como pertinentes de intervenir. 
Dentro de la propuesta metodológica que se puede definir, podemos identificar las siguientes 
fases en las cuales se deben incluir una serie de habilidades y técnicas: 
 

a) Evaluación de problemas: el objetivo de este punto es determinar y focalizar la 
situación problemática y que genera disturbios en el normal funcionamiento de las 
personas y por cierto, realizar un análisis de los factores más importantes que están 
presentes en una situación particular. “La evaluación del problema no tiene un final, 
sino que es un proceso continuado que se mantiene a lo largo de toda la intervención. 
Toda evaluación de los problemas posee varias actividades y técnicas […]”7 entre la 
que encontramos: 
- Identificación y fijación del problema: este ámbito consta de tres elementos que 

deben ser dispuestos para poder ejecutar adecuadamente este ámbito: 1) las 
circunstancias sociales; 2) la decisión de las personas de que esa situación 
constituyen un problema y 3) las razones de esa decisión. Ahora bien, en este 
punto es necesario destacar que, a nivel de juicio profesional, este análisis y 
determinación del problema no debe ser enmarcado como un problema o defecto 
de la persona, sino más bien, conceptualizarlo como el resultado de las 
vinculaciones entre diferentes sistemas. 
 

- Análisis de los sistemas: “previo al establecimiento de objetivos, tareas y 
estrategias en el plan de intervención, el trabajador social debe centrarse en la 
comprensión del conjunto de sistemas que han participado en la creación de la 
situación”8. 
 

                                                           
7 Ibid, pág. 282. 
8 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 282. 



 
 

 
 
 
 
 

16Instituto Profesional Iplacex 

- Determinación de los objetivos y fines: en base a los análisis de las dinámicas 
propias del problema en cuestión, el profesional debe ser capaz, en conjunto con la 
persona, de determinar los objetivos que direccionaran el proceso interventivo, 
estableciendo la priorización  y posibilidades de que efectivamente se pueda 
ejecutar. 
 

- Establecimiento de las tareas y estrategias: el profesional debe especificar que 
agente realizara cada una de las acciones, el cuándo  y por cierto, el orden 
incluyendo además el límite temporal de las mismas. 
 

- Asegurar los esfuerzos por el cambio: “una consideración final en la evaluación del 
problema es a anticipación sobre cuáles van a ser los problemas que pueden 
surgir como consecuencia del esfuerzo para el cambio y que cosas hay que hacer 
para que el cambio, una vez conseguido, permanezca estable”9. 
 

- Declaración por medio escrito de la evaluación realizada sobre el problema: El 
punto final de esta etapa de la evaluación del problema, corresponde a la recogida 
a través de un medio escrito, de todos los elementos explicados con antelación. La 
utilidad del registro escrito, es el hecho de que obliga al profesional a  ser preciso, 
conciso y explícito en lo que conoce o desconoce de la situación intervenida y 
permite observar de manera crítica, lo que se ha realizado. 
 

b) La recogida de datos: Este punto está relacionado con el acceso a la información, la 
cual se constituye en un elemento de vital importancia a la hora de definir cuál será la 
planificación que se implantará para encausar el proceso de cambio. Para lo anterior, 
e profesional debe ser consciente de las diversas herramientas existentes para 
acceder a la información requerida. Entre estas podemos mencionar: 
 
- La entrevistas: dentro de esta modalidad podemos encontrar un sinnúmero de 

material, enfoques, etc., pero para los fines presentes y a modo de resumen, 
podemos determinar tres tipos de técnicas: 
 
1) Interrogatorios: Están referidos a una persona o un grupo. En términos 

generales, corresponde a una de las técnicas mas utilizadas lo que no implica 
que no se requiera un grado de experticia orientado a los sistemas de 
comunicación que están presentes a lo largo de la entrevista, como pueden ser, 
la comunicación verbal, no verbal, motivaciones, bloqueos o resistencias, etc. 

2) Formularios, test, cuestionarios: “las ventajas de la utilización de este tipo de 
técnica que se recoge por escrito son principalmente tres: el ahorro de tiempo 
(al ser autoadministrado, autorrellenado), la garantía del anonimato y la 

                                                           
9 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 282. 
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prevención de la influencia de otras personas en las respuestas que se 
obtienen”10. 
 

3) También, en el contexto de la recogida de información, se pueden utilizar 
pruebas proyectivas, las cuales pueden ser entendidas como aquellas técnicas 
que permiten que la persona que se somete a ellas, pueda expresar aquellas 
emociones o sentimientos que le resultan difíciles de expresar por otros medios 
o técnicas. Un ejemplo de estas puede ser el role play, dibujos (hombre bajo la 
lluvia), dramatizaciones, entre otras. 

 
CLASE 05 

 
- Observación: esta corresponde a una técnica de recogida de datos que es utilizada 

en la observación de una situación puntual que previamente ha sido definida como 
foco. A su vez, en la observación es sumamente necesaria la presencia del 
profesional, puesto que es este quien debe hacer las evaluaciones. 
 

- Utilización de material escrito existente: “otra técnica es la utilización de aquella 
documentación que se encuentre disponible y que tenga una utilidad para la 
intervención. Los documentos que pueden componer este tipo de material pueden 
ser muy variados y van desde datos estadísticos, gráficos, documentos sonoros, 
grabaciones, etc.”11 

- Estrategia para la acción de recolección de datos: el profesional, en la medida de 
lo posible, debe ser capaz de definir un plan o estrategia que permita la recolección 
de la información que requiere para su intervención. En este sentido, debe ser 
capaz de identificar los factores que van a influir en la recolección de información, 
en la calidad y la valorización de la misma. 

 
c) Los contactos iniciales: el primer contacto debe ser considerado como la primera vez 

que el profesional se vincula con el sistema cliente, con un sistema de acción o con un 
sistema destinatario. En este sentido, cuando el profesional inicia el contacto, debe ser 
capaz de entender que todas las partes que están involucradas, se encuentran en un 
proceso ambivalente, el cual fluctúa entre la resistencia y la motivación por el cambio. 
De esta manera, con el objetivo de captar e involucrar a los diferentes sistemas 
participes y orientar su accionar hacia el cambio, el trabajador social debe ser capaz 
de analizar la percepción de los diferentes sistemas involucrados, en temáticas 
referidas a los beneficios y por cierto, los costos que conlleva trabajar en post de la 
superación de situaciones problemáticas. En este punto es importante señalar que, el 
profesional puede utilizar este análisis para planificar las estrategias de contacto con 

                                                           
10 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 283. 
11 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 284. 
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los diferentes sistemas estimulando la motivación positiva y disminuyendo los factores 
de rechazo. 
 

d) Negociación de un contrato: una vez que se ha realizado el contacto, uno de los 
primeros objetivos posteriores a esta acción corresponde a la influencia orientada en 
que el sistema con el cual se interviene, se motive e implique en las acciones 
desarrolladas tendientes al cambio. De esta manera, una de las primeras acciones a 
desarrollar, es la definición de un contrato en el cual se comprometen a participar, 
desarrollando actividades comunes a todos los entes involucrados, estableciendo 
normas y reglas. Ahora bien, en lo que respecta al contrato, es necesario que en todo 
momento estén claramente expuesto las acciones que cada agente o sistema, 
desarrollará a lo largo de la intervención, acciones que siempre estarán orientadas de 
manera estratégica, al cambio de contingencias. 
 

e) Formación de los sistemas de acción: este sistema está conformado por el profesional 
y todas aquellas personas que apoyan en la realización de las actividades definidas 
con antelación y por tanto, orientados al cumplimiento de objetivos determinados. En 
este sentido, el trabajador social puede crear con un fundamento, una diversidad de 
sistemas de acción dependiendo de los fines planteados, ya sea información, 
evaluación de problemas, etc. 

 
f) “Mantenimiento y coordinación de sistemas de acción. Un sistema de acción se 

convierte en una realidad social cuando ha sido diseñado por el trabajador social y los 
miembros han comenzado a interaccionar entre si dentro de él. El trabajador social, al 
analizar las posibles dificultades que pueden aparecer en el funcionamiento interno del 
sistema y los peligros que pueden representar para la meta que se puede alcanzar, 
debe de percibir y mirar el funcionamiento del sistema de acción desde una 
perspectiva evolutiva y desde una perspectiva sistémica. Desde una perspectiva 
evolutiva, porque le permite observar el posible desarrollo de las interacciones entre 
los miembros del sistema en el tiempo presente, pasado y futuro (prevé como se van a 
desarrollar). Desde una perspectiva sistémica, porque le sirve para observar e 
interpretar el funcionamiento interno del sistema de acción en un momento 
determinado de su «vida»”12. 
 

g) Ejercicio de la influencia: en términos prácticos, casi la totalidad de la interacción del 
trabajador social se encuentra enmarcada en el hecho de ejercer un nivel importante 
de influencia durante todo el proceso orientado al cambio. En este sentido, el 
profesional debe estar en conocimiento de las dinámicas que se presentan y que 
determinan la presencia de niveles de influencia en el proceso de vinculación, siendo 
hábil a la hora de utilizar este recurso en post del cambio y por cierto, de las metas 
definidas. “Su utilización depender tanto de la percepción del objetivo que posee la 

                                                           
12 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 285. 
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persona que quiere ejercer la influencia, como de la actitud del objetivo que quiere ser 
influido”13. El profesional debe ser capaz de tener en consideración que puede ser el 
objetivo de intentos de persuasión de otras personas para así, lograr los fines 
establecido por ellos, por tanto, debe poseer no solo de fuentes de influencia, sino que 
también, debe saber emplearlas de la mejor manera posible y con qué sistemas 
hacerlo. 
 

h) Finalización de la acción de cambio: “la finalización no es un punto con el que el 
trabajador social se encuentra al final del proceso de cambio, sino una parte integral 
del conjunto del proceso, que debe ser preparado y planificado de forma cuidadosa 
por parte de éste. La habilidad para finalizar un proceso de cambio y acabar con la 
relación o relaciones producidas en su desarrollo es tan importante como la habilidad 
para implicar a las personas en el comienzo del mismo. La forma en la que se lleve a 
cabo la finalización del proceso puede determinar el éxito de todo el proceso y 
condicionar las futuras relaciones existentes entre el trabajador social y los miembros 
de los diversos sistemas de clientes, del sistema de acción y del sistema de 
destinatarios. En la planificación del proceso se debe incluir una fecha de finalización 
sobre la que hay que trabajar y sobre la que se puede medir la evolución del proceso. 
La determinación clara y concisa de los objetivos y resultados a conseguir permite 
conocer hasta qué punto se han conseguido”14 

 
 

1.2 Modelo Ecológico 
 

 En el contexto del desarrollo del modelo ecológico, es necesario el situar al modelo a 
nivel de su referente teórico de base. De esta manera, se delinearan los conceptos base de 
la teoría ecológica, cuyo referente es Urie Bronfenbrenner. 

 
Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner 
 
 La Teoría Ecológica de Bronfenbrenner nos permite reconocer el influjo que poseen 
los ambientes en el desarrollo de la persona. En este ámbito nos referimos a los distintos 
ambientes que circundan a la persona y que influyen en la formación del individuo. 

 
 Bronfenbrenner plantea  una  visión  ecológica del  progreso  de  la  conducta 
humana. Esta perspectiva piensa el ámbito ecológico como un conglomerado de estructuras 
escalonadas y estructuradas en distintos niveles, en donde cada uno de ellos, contiene al 
otro. 
 

                                                           
13 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 285. 
14 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 285-286. 
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 Bronfenbrenner denomina a estos niveles el microsistema, el mesosistema, el 
exosistema y el macrosistema. El microsistema lo conforma el nivel más inmediato en el que 
se desenvuelve el agente, el cual de manera frecuente se lo consigna como la familia); el 
mesosistema está referido a las interrelaciones de dos o más entornos en los que el agente 
en desarrollo participa de manera activa, ejemplo de esto lo constituye la rutina de ir a la 
universidad, relacionarse con los compañeros y luego volver a la casa y vincularse con sus 
familias; en este ejemplo se vinculan 2 contextos, el familiar y el universitario; al exosistema 
lo integran contextos más extensos que no incluyen a la persona como sujeto activo, un 
ejemplo de ello lo puede constituir el lugar de trabajo de los padres, en el cual no somos 
participes; finalmente, al macrosistema lo configuran la cultura y la subcultura en la que se 
desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad.  
 
 Bronfenbrenner indica que la capacidad de creación de un sistema está determinada 
por la existencia de multiplicidad de conexiones a nivel sociales entre sistemas. Todos los 
niveles del modelo ecológico poseen un nivel de interconexión, por tanto, estos dependen los 
unos de otros y, por lo consiguiente, se necesita de una participación vinculada de los 
diferentes contextos y de una comunicación entre ellos. 
 
 Dentro  de  esta  teoría,  el desarrollo es entendido como un proceso de continuidad y 
transformación de las características biosociológicas de las personas, tanto a nivel grupal 
como individual. El elemento crítico de este modelo, lo constituye la experiencia, la cual 
incluye no sólo las características objetivas sino también las que son subjetivamente 
experimentadas por las personas que viven en ese ambiente.  
 
 A su vez, se plantea que, en el tiempo de la vida, el desarrollo se produce a través de 
métodos cada vez más complejos en un organismo biopsicológico de características activas. 
Por lo tanto, el perfeccionamiento es un proceso que procede de las características de las 
personas, incluyendo las características heredadas y del ambiente, tanto el inmediato como 
el antiguo y dentro de una continuidad de cambios que ocurren en éste a través del tiempo. 
El modelo teórico es referido como un modelo Proceso-Persona-Contexto-Tiempo. 
 
 Ahora bien, para entender el referente teórico, podemos indicar, por ejemplo que, la 
familia representaba al microsistema; y el autor señalaba que en este nivel más interno del 
modelo se localiza el entorno más próximo y de menor extensión al que tiene acceso el 
individuo. El microsistema está referido como las relaciones más próximas de la persona y la 
familia, es el escenario que conforma este contexto inmediato. Éste puede operar como un 
contexto efectivo y positivo de desarrollo humano o puede constituirse en un ámbito 
destructivo o disruptor de este desarrollo. El ámbito laboral, el barrio, los vínculos sociales 
informales y los servicios conforman al exosistema, y los valores culturales y las estructuras 
de creencias o fe se incorporarían en el macrosistema.  
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 Con respecto al exosistema,  es definido como el segundo nivel y está conformado por 
la comunidad más próxima que se posiciona a continuación del grupo familiar. Ésta incluye 
las instituciones que actúan como intervinientes entre los niveles de la cultura y el individual, 
ejemplo de ellos son: la escuela, la iglesia, los medios de difusión de información, los 
establecimientos recreativos, entre otros. En este punto, la escuela es establecida como un 
lugar de suma importancia en el ambiente de las personas, puesto que en estos, el agente 
permanece una gran parte de tiempo, apoyando el desarrollo intelectual, emocional y social.  
 
 El macrosistema se refiere al contexto ecológico que se extiende más allá de la 
situación inmediata que afecta a la persona. Es el contexto más extenso y se refiere a las 
formas de estructuración social, los sistemas dogmáticos y los estilos de vida que prevalecen 
en una cultura o subcultura.   En  este  punto  se  piensa  que  la  persona  se  ve  perturbada 
profundamente por hechos en los que la persona ni siquiera está presente. La integración en 
la sociedad es parte de la aculturación de los individuos a las instituciones convencionales, 
las normas y las costumbres.  
 
 El modelo ecológico se constituye en una herramienta conceptual referencial que 
facilita la integración de conocimientos, la examinación de los mismos, con una visión 
específica, construir nuevos postulados hipotéticos y entregar una matriz teórica por medio 
de la cual se puedan elaborar estrategias de intervención en la comunidad. 
  
 La disposición ecológica en la intervención profesional tiene por objetivo de trabajo la 
interrelación generada entre la persona y su ambiente. La persona es observada en 
permanente desarrollo y se admite éste como un cambio perdurable, en el caso de que las 
vinculaciones con el medio y por cierto, en el modo en que una persona percibe su ambiente 
y se relaciona con él, se realicen de manera óptima. 
 
 Los diferentes espacios determinados en el modelo ecológico son al mismo tiempo, 
sistemas, operando como tales, en los cuales, la persona es un elemento más. Dentro de 
estos sistemas, los aspectos físicos (el hogar, la estructura de una población) son también 
elementos en interacción que han de ser tomados en consideración en la valoración e 
intervención profesional. 
 
 Ahora bien, la perspectiva ecosistémica nos facilita el acceso al conocimiento, 
permitiendo descubrir las interacciones entre los microsistemas de las personas y, por tanto, 
dónde y cómo surgen las redes de apoyo social, como operan y qué función podemos 
adjudicarnos los profesionales en la superación de determinadas situaciones problemáticas. 
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CLASE 06 
 
* Conceptos básicos aplicados al plano disciplinar 
 
 En el contexto del trabajo a nivel profesional, la disciplina profesional ha tenido una 
tendencia orientada hacia la separación realizada entre las personas y su entorno, realizando 
conceptualizaciones en las cuales, estas unidades se encuentran totalmente separadas. A 
partir del desarrollo y evolución del pensamiento lógico y racional, se fueron generando 
grandes avances y descubrimientos basados en la ciencia del siglo XX. Sin embargo, “[…] la 
segunda mitad del siglo XX ha estado marcada por un desencantamiento con la tecnología 
(máxima expresión del pensamiento lógico y racional), que ha solucionado problemas 
humanos para crear unos problemas más grandes todavía”15.  
 
 Se empieza a conceptualizar la sociedad como la sociedad del riesgo, atribuyendo 
esta condición como una característica más de la sociedad posmoderna. En esta sociedad, 
los descubrimientos científicos realizados, producen efectos de carácter negativo, los cuales 
ponen en peligro a la propia sociedad. Dentro de este contexto de pensamiento es que, “los 
descubrimientos biológicos de la interdependencia de los sistemas ecológicos han conducido 
a un nuevo punto de vista sobre el lugar del ser humano en la naturaleza. Las ciencias, el 
arte, la filosofía y el pensamiento occidental parecen acercarse cada vez más al pensamiento 
tradicional oriental”16. 
 
 Ahora bien, anteriormente se han descritos algunos elementos teóricos referidos al 
modelo ecológico, pero ahora situaremos estos términos en el contexto del desempeño 
profesional, que es el lugar en el cual estos conocimientos, terminaran siendo aplicados. 
 
a) La ecología: este ámbito tiene como elemento central, el intento por comprender las 
relaciones que se establecen entre los organismos (personas) y su entorno. Intenta conocer 
el cómo las especies son capaces de mantenerse utilizando su entorno, creciendo y 
progresando en este de acuerdo a las necesidades particulares de cada organismo. 
 
 “No sorprende que en los últimos años las ideas de la ecología hayan ejercido una 
creciente influencia en todas las profesiones de ayuda, psiquiatría, psicología, educación y, 
sobre el trabajo social. Así, la ecología se ha convertido para el trabajo social en una 
metáfora más útil que la antigua metáfora medica-enfermedad, ya que el trabajo social se ha 
comprometido siempre con la ayuda a las personas y con la promoción de entornos más 
humanos. Este compromiso había sido dificultado hasta ese momento en su realización 
debido a la utilización de un paradigma medico tendiente a localizar los problemas y 

                                                           
15 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 287. 
16 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 287. 
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necesidades de las personas en su interior, difuminando y oscureciendo los procesos 
sociales en los que la persona se encuentra inmersa, implicada, «incrustada»”17.  
 
 En base a lo anterior, se puede entender que la perspectiva ecológica entrega un 
enfoque de carácter adaptativo y evolutivo a la persona, la cual se encuentra siempre en 
transformación o evolución y por cierto, interrelacionándose con su entorno, el cual también 
se ve influenciado por este agente, respondiendo a este vínculo, con adaptaciones según lo 
requiera. Cuando lo anteriormente expuesto ocurre, que estamos observando un proceso en 
el cual, la adaptación reciproca es una acción que permite el apoyo al crecimiento y el 
desarrollo de las personas. En caso contrario, estamos frente a un escenario desfavorable, 
en el cual, el resultado es negativo no solo para la persona, sino también, para el propio 
medio en el cual este se desarrolla. 
 
 “La adaptación es un proceso activo, dinámico y, en ocasiones, creativo. Desde otro 
punto de vista, las personas, al igual que el resto de organismos vivos, junto con su entorno, 
su medio, forman un ecosistema donde cada uno forma parte del otro. Al mismo tiempo, la 
gente cambia, modifica el medio para ajustarlo a sus necesidades físicas y psicológicas y 
debe adaptarse a los cambios que ella misma ha introducido. Los autores ponen el ejemplo 
de la invención del automóvil, que no solo cambio el medio físico, sino que genero 
numerosos cambios que ha introducido el hombre moderno en su medio social y en la 
cultura, a los que las personas se han tenido que adaptar. En la actualidad, son numerosos 
los cambios que ha introducido el hombre posmoderno en su medio y a los cuales debe 
hacer frente a través de nuevas tareas de adaptación. Las necesidades humanas y sus 
objetivos, sus fines, cambian a lo largo del tiempo y varían según las culturas y los  lugares. 
Pero los medios también cambian. Cambian a través de procesos físicos de la naturaleza 
(erupciones volcánicas, terremotos, lluvias torrenciales). Cambian a través de procesos 
biológicos en todas las formas de vida en la tierra. Y también cambian a través de los 
procesos sociales y culturales del ser humano”18. 
 
b) Los problemas de las personas en la vida: en las vinculaciones complejas entre las 
personas y los medios, es frecuente la ocurrencia o emergencia de trastornos, los cuales 
traen aparejados, situaciones de estrés. En general, el estrés se entenderá como “una 
condición psicosocial generada, por un lado, como consecuencia de las discrepancias entre 
necesidades y capacidades y, por otro, por las cualidades que definen el medio”19. 
 
Lo anterior ocurre en tres áreas propias de la vida las cuales se encuentran mutuamente 
vinculadas, nos referimos con esto a la las transiciones vitales, las presiones 
medioambientales y los procesos interpersonales. 
 

                                                           
17 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 288. 
18 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 288 – 289. 
19 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 289. 
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•  Las transiciones vitales se refieren a aquellas situaciones en las cuales se producen 
imposiciones y por lo tanto, requieren de nuevas formas de responder a las mismas. 
En este punto podemos encontrar eventos tales como: cambios producto del 
desarrollo (transición a la tercera edad), cambios en el estatus o rol social a 
desempeñar (ser padre por primera vez) o bien, los cambios que son frutos de la 
aparición de una crisis, como puede ser la muerte de un hijo o bien, la ocurrencia de 
un accidente. 
 
Todo lo anterior requiere que se genere una reestructuración del espacio vital propio, 
con lo cual, se puede hacer frente a estas situaciones, pero es necesario destacar 
que para que esto ocurra, es necesario que elementos como la autoimagen, las 
maneras de realizar la vinculación con otras personas, el cómo se ve y enfoca en el 
mundo, entre otras, sean transformadas en favor de un cambio a nivel estructural. 
 

•  Las presiones medioambientales hacen alusión a un elemento que puede favorecer o 
entorpecer las transiciones vitales. Indistintamente lo anterior, es el medio aquel 
elemento que es necesario tener en consideración si realmente se quiere obtener 
una transformación y por cierto, la superación de los problemas. 
 
“Las estructuras de oportunidades de la sociedad se encuentran más cercana de 
unos individuos que de otros en función de variables tan importantes como son el 
género, la raza, la edad o la clase social. Las organizaciones creadas y diseñadas 
para cumplir con el objetivo de la adaptación, como las escuelas, organizaciones de 
bienestar y hospitales, en ocasiones generan estrés/tensiones a través de la puesta 
en marcha de políticas y procedimientos duros y poco receptivos”20. 
 

•  En lo que concierne a los procesos interpersonales, es necesario destacar que, la 
presencia de amigos, parientes, vecinos, entre otros, tanto al estar presente como al 
no estarlo, pueden de igual manera ser causantes de un conflicto y aislamiento de la 
persona, por ende, un problema en esta área, también influirá en la constitución de 
un proceso de estrés por el que atravesara la persona. 

 
* La intervención según el Modelo 
 
 En lo que respecta al proceso interventivo propiamente tal, de acuerdo a este modelo, 
las necesidades o las complicaciones se encuentran en las tres dimensiones que acabamos 
de revisar. En la medida de que estos focos de actuación se encuentren interrelacionados y 
puedan ser trabajados de manera simultánea por parte del profesional y la persona 
demandante, puede ocurrir que se establezca un proceso interventivo que se focalice en 
diversos momentos de la intervención, en una u otra. 

                                                           
20 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 289 
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 En términos prácticos, el modelo se encuentra dividido en tres partes para ser 
ejecutadas de manera secuencial, de esta forma, la intervención se inicia como a 
continuación se detalla: 

•  Fase inicial del proceso de intervención: esta corresponde, como es lógico, al punto 
de entrada de profesional en el contexto sobre el cual se intervendrá. De esta 
manera, al revisar en detalle este ítem, encontramos cuatro procesos claramente 
diferenciados: 

 
(1) Preparación cognitiva y afectiva: antes que se realice la toma de contacto con la 

persona, el trabajador social debe prepararse para tratar con la problemática 
objetiva y subjetiva. El nivel objetivo es cubierto por los datos que se manejan y 
que son analizados para los fines pertinentes, teniendo claridad de que estos, 
por ser incipiente la incursión del profesional, por lo general son escasos. Estos 
datos son los que permiten comenzar a delinear como se desarrollará la toma 
de contacto con el agente. El nivel subjetivo dice relación con la aproximación 
que realiza el profesional a través de la empatía, recepcionando activamente 
los impactos generados por su proceso de aproximación. Siempre en este 
punto para la intervención, es positivo preparar el momento del encuentro para 
fluir de mejor manera a lo largo del proceso. 
 

(2) Entrada: en lo que concierne a este punto, es importante señalar que, “las 
sesiones iniciales sin críticas en el proceso de ayuda afectan a los resultados 
finales. Las habilidades profesionales para la entrada son esenciales para 
conseguir la aceptación y la captación del cliente para los servicios sociales. El 
trabajador invitara al cliente «a contar su historia» y a explicar sus 
preocupaciones y necesidades. En la explicación del cliente, el trabajador social 
estará atento a todos los mensajes verbales y no verbales que indican 
ansiedad, depresión, culpabilidad o necesidad de auxilio. El trabajador notara 
que queda fuera y que es subrayado y las discrepancias entre los 
comportamientos verbales y no verbales. El trabajador social deberá buscar, 
clarificar y ampliar el material del que dispone con cuestiones directas sobre el 
que, como y cuando”21. 

 
(3) Exploración: en el momento en que el profesional y el cliente están de acuerdo 

con la focalización del núcleo problemático, se encuentran en condiciones de 
considerar y realizar una exploración de aquellas aristas de la situación en las 
cuales se pueden delinear objetivos y centrar el proceso de resolución de 
problemas. 
 

                                                           
21 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 291- 292 
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(4) Contrato: esta etapa da cuenta del proceso en el cual, tanto el cliente como el 
profesional, acuerdan de forma compartida, la definición del problema, 
explicitando las partes involucradas, el mutuo acuerdo sobre los roles, 
funciones, tareas respectivas y plazos. Para llegar a este punto es primordial 
que el profesional esté presente en las sesiones desarrolladas, puesto que es 
imposible acordar algún punto con alguien que no ha sido inserto en la 
situación problema y por tanto, no se le reconoce como un interlocutor válido. 

 
CLASE 07 

 
• La fase de realización: en esta fase, el agente y el profesional han alcanzado un grado 

de vinculación y compromiso, se ha entendido la naturaleza de la situación 
problemática y se han vislumbrado posibles soluciones y objetivos para alcanzar las 
mismas. En este punto, la incorporación del profesional queda determinada por los 
tipos de problemas a los que se ven enfrentados las personas, entre los que 
encontramos: 

 
(1) Las transiciones de la vida como fuentes de problemas: en este punto se debe 

considerar lo siguiente: “las fases de desarrollo a través del ciclo vital se 
producen como consecuencia de las interacciones entre los cambios biológicos, 
cambios psicológicos y fuerzas culturales y sociales. Cada fase exige al 
individuo una serie de tareas que pueden generar tensiones y problemas. Al 
igual que ocurre con las personas, no atravesar correctamente una fase supone 
que existan residuos que ampliaran las tensiones y problemas en la siguiente 
fase. El cambio de roles o de estatus, motivados por este tipo de transiciones 
vitales, son igualmente focos generadores de tensiones y problemas. 
Características personales como habilidades perceptivas, habilidades 
cognitivas, motivación, recursos de adaptación, afectan en forma directa a la 
forma en la que se perciben y se tratan las demandas y expectativas que 
plantea el desempeño de los roles”22. 
 
En este punto, el trabajador social desempeña un rol de posibilitador llevando a 
cabo actividades de fomento, mantenimiento y refuerzo de las motivaciones 
que poseen las personas para hacer frente a sus dificultades. 

 
(2) Los procesos del medio ambiente como fuente de problemas y necesidades: los 

contextos de implementación de las intervenciones, tienen como característica 
general el que son complejos, dinámicos y cambiantes. Este contexto contiene 
a una infinidad de sistemas y una enormidad de posibilidades de nexo, los 
cuales no siempre operan como es debido. Indistintamente de lo anterior, se 
debe considerar que, “el medio social comprende a los seres humanos, 

                                                           
22 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 293 
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organizados a través de diferentes tipos de relaciones, redes sociales, 
instituciones y otros sistemas sociales (vecinales, comunidad, grupo)”23. Lo 
anterior es significativo puesto que permite entender en este ítem, la relevancia 
de todos estos posibles participes del desequilibrio que afecta a la persona que 
se vincula con el profesional. 
En este punto, la función del trabajador social responde a la ayuda que puede 
entregar a las personas que utilizan de manera estratégica y adaptativa los 
sistemas sociales presentes en el ambiente y las oportunidades que entrega el 
mismo. 
 

(3) Patrones de inadaptación en las relaciones y comunicaciones interpersonales: 
en las acciones de comunicación o vinculación, las mismas personas pueden 
presentar acciones que obstaculizan las fluidez en las relaciones que son 
levantadas por estos agentes, lo que favorece la aparición de estados 
problemáticos o conflictivos. De esta manera, el apoyo en este punto, se refiere 
a la ayuda en relación al mejoramiento de los canales de comunicación de 
manera tal que estos estén operativos, facilitando una comunicación abierta y 
directa. En relación a lo anterior, el profesional intentara obtener un 
entendimiento multidimensional del sistema, recogiendo información relevante 
sobre los procesos internos y las impresiones que le generan los mismos. 

 
•  La fase final del proceso de intervención: la finalización del proceso del trabajo en 

conjunto determina la clausura y cumplimiento de las tareas que fueron dispuestas 
para superar la condición inicial que determino la incursión del profesional en el 
contexto específico sobre el que se levantó la intervención.  
 
Ahora bien, la responsabilidad del profesional no termina hasta el momento en el 
cual se realiza la evaluación final del proceso, puesto que indistintamente del término 
de la intervención, es necesario terminar todos los procesos para de esta manera, 
cumplir cabalmente con el cierre del proceso. 

 
 

2. CONSTRUCCIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL FUNCIONALISTA 
 
 
 En lo que concierne a las formas de estructurar o más bien dicho, pensar el proceso 
de intervención, distintas son las maneras en que esto se puede hacer. Es así, que el método 
que a continuación se presenta, corresponde a uno de los más difundidos a la hora de 
entender la construcción del proceso interventivo, no solo desde el punto de vista 
metodológico, sino también, en la articulación de los referentes teóricos que sustentan los 
postulados o dimensiones a intervenir. 
                                                           
23 Viscarret, J. (2007), obr.cit. pág. 294 
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* El método sistémico-estructural-funcional 
 
 La teoría general de sistema dio origen al método sistémico-estructural-funcional en la 
intervención profesional y por cierto, en lo referente a las ciencias en el contexto de la 
investigación social. En este, se tiene en consideración a la totalidad del sistema como la 
unidad dialéctica entre sus distintos componentes, entendiendo que las características del 
sistema son cualitativamente diferentes a las de los elementos componentes. Esta condición 
caracteriza al sistema y a su desarrollo y da la información del sistema como una expresión 
de la realidad que se ajusta y organiza y no de la realidad misma. 
 
 Con lo anterior se quiere plantear que, la aplicación del método sistémico-estructural-
funcional parte del postulado de que el objeto de intervención es un modelo de la realidad 
que refleja sus cualidades esenciales, necesarias y suficientes. 
 
 En estricto rigor, el método sistémico estructural-funcional expresa la lógica o 
secuencia de acciones o procedimientos ejecutados por el profesional en la construcción del 
conocimiento, en este caso particular, con elementos basales de la teoría de sistemas. 
 
* Sistema de procedimientos e indicaciones 
 
 Estos son desplegados por el profesional en el contexto mismo de desarrollo del 
objeto de intervención, esto es, la persona en situación. 
 
 Estos deben tener considerado de antemano, los presupuestos epistemológicos que 
rigen la observación de la realidad y que por tanto, condicionan la demarcación del objeto 
sobre el cual el profesional se dispondrá a intervenir. Sumado a lo anterior, es necesario 
tener claridad sobre la hipótesis que se elaborara con respecto a la situación. 
 
 Ahora bien, tomando en consideración la diversidad de las acciones que se realizan, la 
estructuración del método sistémico-estructural-funcional se desenvuelve a través de los 
eslabones del proceso de investigación/intervención, mediante los procedimientos del 
método, los que se resumen a continuación: 
 

1. Proceso de individualización epistemológica y praxiológica del objeto. 
 

2. Proceso de la elaboración del objeto transformado y el instrumento. 
 

3. Proceso de la aplicación del instrumento. 
 
Veamos cada uno de estos procesos por separado: 
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1. Proceso de individualización epistemológica y praxiológica del objeto. 
 
 Este ítem se refiere a la determinación del problema, el objeto a intervenir y los 
objetivos de la intervención/investigación del profesional, el campo de acción, o dicho de otra 
manera, la demarcación del área o ámbito sobre el cual se pretende incidir con la puesta en 
marcha del proceso interventivo y el establecimiento de las hipótesis de entrada, las cuales 
se construyen a partir de los datos fácticos-causales, teóricos y tendenciales. 
 

 
 

 Durante este proceso de abstracción, se gestan las suposiciones, las cuales poseen 
un nivel de fundamentación, el cual a lo largo del proceso de razonamiento, permiten agregar 
nuevos componentes del sistema, partes a nivel estructural y a nivel de relaciones. 
 

CLASE 08 
 
2. Proceso de la elaboración del objeto transformado y el instrumento. 
 
 En este punto lo que se trata de realizar, es la identificación de los componentes base 
del sistema. Intenta descubrir cuál es la recursividad del sistema y su jerarquía, 
caracterizando y describiendo su estructura y la naturaleza de los componentes del sistema 
por separado y en la interacción entre todos los elementos. 
 
 Por otra parte, en este ítem se intenta determinar las relaciones entre los elementos 
componentes de la estructura e identificación del objetivo del sistema. 
 
 Determinar las funciones del sistema en su relación con la estructura, como primera 
aproximación. 
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 A partir de este punto se transita hacia la determinación de las categorías del método 
sistémico-estructural-funcional. 
 

La sinergia del sistema. 
 

 

 
 
 

La entropía y la homeostasis del sistema: 
 

 
 
 Es así, que la tendencia al orden del sistema determina la presencia de su equilibrio 
dinámico, lo que define que en el proceso de intervención profesional coexista una adecuada 
estructuración lógica, epistemológica y metodológica del proceso interventivo, lo cual permite 
una comprensión acaba del sistema y sus partes conformantes y a su vez, permitiendo 
observar cualquier alteración en el normal funcionamiento del sistema. 
 
 La relación sistema-entorno a partir de la salida de la contradicción que se hace 
presente entre la homeostasis y la entropía, permite que el sistema sea autorregulable, es 
decir, que en el mismo se generen las condiciones para su sostenimiento en el tiempo, una 
vez transformado el objeto de investigación desde el campo de acción. 
 
 Por otra parte, la autopoiesis del sistema auto producción, es decir, su auto-desarrollo, 
se origina cuando es posible realizar la identificación, a nivel del sistema de relaciones de los 
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componentes sistémicos, las contradicciones que se manifiestan en calidad de tesis, antítesis 
y síntesis con las cualidades resultantes que lo caracterizan. Es decir: 
 

 
 

 
 En la gráfica anterior, se debe entender que A y B son elementos componentes del 
sistema que poseen determinada naturaleza contradictoria, entendamos esto como la 
relación a nivel de una familia, entre padres e hijos. 
 
 C es síntesis de estas relaciones contradictorias, o sea, para el caso de la familia, un 
efecto de esta relación, por ejemplo, la falta de comunicación. 
 
 P1 es cualidad resultante de este sistema de relaciones, relacionadas con el 
autodesarrollo del sistema (autopoiesis), o sea, la definición de un sistema familiar 
problemático, caracterizado por los problemas comunicativos entre sus elementos 
conformantes. 
 
 El límite para estos sistemas de relaciones lo determina la propiedad de recursividad, 
relacionada con la frontera del sistema, la naturaleza de sus componentes y el sistema de 
relaciones entre ellos. Dicho de otro modo, esta conducta observada es una constante en el 
sistema o se considera una situación eventual, por tanto, determina o caracteriza al sistema 
o no. 
 
 Finalmente en este ítem, se determina el sistema definitivo (entendiéndolo como un 
modelo). 
 
 Una vez determinadas las regularidades o actos recursivos del sistema, este modela 
definitivamente, teniendo en cuenta las relaciones integradoras entre los elementos 
componentes, las cuales emanan de las categorías como la sinergia, entropía, homeostasis y 
autopoiesis. 
 
 De esta manera, la contribución teórica queda conformada por el sistema de órdenes, 
la estructura y las funciones, donde las recursividades dan cuenta de la coherencia entre la 
estructura y las funciones del sistema. 
 
3. Proceso de elaboración del instrumento. 
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• Determinar el tipo de instrumento a partir del objeto transformado. 

 
 A partir de las aportaciones teóricas u objeto a transformar, se determina el tipo de 
instrumento más adecuado para los fines estipulados y por cierto, aquel que de mejor 
manera permita acceder a la mayor información posible. Cabe señalar que, este debe ser 
afín con las categorías del método sistémico estructural. 
 

• Determinar los métodos y procedimientos. 
 
 En este punto, se establecen las diferentes operaciones según las determinaciones 
provenientes del aporte teórico y en correspondencias con las categorías sistémicas. Los 
procedimientos tienen que organizarse para que sean significativos en una 
lógica dinámica de actuación de los sujetos encargados de su aplicación, en la que se tenga 
en consideración las relaciones con el contexto y el condicionamiento histórico, además de la 
naturaleza del objeto y de los sujetos que lo aplican. 
 

• Determinar la integralidad del instrumento. 
 
 En el proceso de intervención/investigación, es de suma importancia la existencia de 
coherencia en los procedimientos al momento de iniciar la búsqueda de una integralidad 
como sistema, así como la armonía interna de la lógica de los procedimientos. 
 
 Para poder cimentar las ideas explicadas con anterioridad, se sugiere que se analice 
el proceso en su totalidad, para de esta manera establecer un monitoreo constante con el fin 
de permitir que los objetivos trazados con antelación, no han sido desenfocados por acciones 
aisladas que pueden desviar la intervención a objetos y/u objetivos que no tienen relación 
con el proceso interventivo en cuestión. 
 
 

3. PERSPECTIVA SOCIO CRITICA 
 
 

 Desde la esfera de la investigación y la intervención, un paradigma, como ya se ha 
señalado, es un cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que delimitan el 
cómo hay que observar la esfera social. En este sentido, responden como modelos de acción 
para la búsqueda del conocimiento. Los paradigmas, de hecho, se terminan transformando 
en patrones o reglas a seguir por los profesionales de un campo de acción determinado. 
 
 En este contexto de indagación en lo social, surge el paradigma socio-crítico, el cual 
acoge la imagen de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica 
ni sólo interpretativa; sus principales contribuciones emanan de los estudios comunitarios y 
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de la investigación participante. Este posee como objetivo, el encauzar las transformaciones 
sociales, entregando respuestas a situaciones conflictivas específicas que se encuentran 
presentes en el seno de las comunidades psicosociales en todos sus niveles. 
 
 De esta manera, el paradigma socio-crítico se basa en la crítica social con un 
manifiesto carácter autorreflexivo. Concibe la idea de que el conocimiento se construye 
siempre por intereses que tienen su génesis en las necesidades de las personas, intenta la 
realización del ejercicio de la autonomía racional y liberadora del ser humano, la cual se 
obtiene por medio de la capacitación de las personas para la participación y cambio a nivel 
social. Para lograr lo anterior, emplea la autorreflexión y el saber interno y personal para que 
cada agente social tome conciencia del rol que le corresponde al interior del grupo. De esta 
manera, se plantea la crítica ideológica y la aplicación de operaciones propias del 
psicoanálisis que permiten la comprensión de la situación vivenciada por cada individuo, 
develando sus intereses a través de la crítica. El conocimiento se desarrolla mediante un 
proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. 
 
 De esta manera, debemos entender alguno de los principios del paradigma los cuales 
los podemos consignar como: 
 

(a) Conocer y comprender la realidad como práctica. 
  

(b) Enlazar la teoría y práctica, facilitando la integración  de elementos significativos en la 
intervención como son el conocimiento, la acción y los valores. 
 

(c) Direccionar el conocimiento hacia la autonomía y liberación de la persona. 
 

(d) Plantear la vinculación de todos los participantes, inclusive el profesional, en acciones 
de autorreflexión y de toma de decisiones de mutuo acuerdo, las que se asumen de 
forma responsable. 

 
 Dentro del contexto del paradigma socio-critico, las características más importantes 
aplicadas a la esfera profesional, se encuentran:  
 

(a) La admisión de una observación global y dialéctica de la realidad vivenciada por parte 
del agente que requiere la incorporación del profesional. 

 
(b) La aprobación mutuamente compartida entre los agentes, de una visión democrática 

del saber, así como de los términos implicados en su construcción.  
 

(c) La incorporación de una visión exclusiva de la teoría del conocimiento y de sus 
interrelaciones con la realidad y con la práctica. 
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 En base a lo anterior, todo colectivo social puede ser considerado como un contexto 
significativo para el trabajo social, posicionarse desde la perspectiva de que es en ella en 
donde se intensifican los procesos de participación. Se afirma que la respuesta más puntual 
en relación a la búsqueda de soluciones, se encuentra en establecer acciones a nivel de la 
comunidad con una ocurrencia plurifactorial y multidisciplinaria, es decir, de todas las 
organizaciones políticas y de masas. Además de lo anterior, la inclusión de todos los 
representantes de las instituciones de cada ámbito del saber, no sólo para resolver 
situaciones conflictivas, sino para construir la visión de futuro que contribuirá a elevar la 
calidad de vida de esas personas o la calidad del desempeño de ellas en el ámbito de su 
acción particular, ya sea el educativo, el político, social, el general u otro. 
 
 De esta manera, el conocimiento de ningún modo es originado por individuos o grupos 
humanos con preocupaciones alejadas de la cotidianidad, todo lo contrario, se elabora 
siempre en relación a intereses que han ido desarrollándose a partir de las necesidades 
propias del hombre y que han sido conformados por las condiciones histórico/sociales. 

 
CLASE 09 

 
* Teoría Crítica24 
 
 Para entender la teoría critica, se considera de vital importancia el conocer algunos 
elementos epistemológicos bases, que son representados por los postulados de uno de los 
máximos exponentes de la Teoría Crítica, nos referimos a Jurgen Habermas. En términos 
reducidos, el conocimiento, de la forma en que es entendido por Habermas, se refiere al 
conjunto de saberes que son parte y hacen posible la acción humana. Según Habermas, el 
positivismo, corriente de pensamiento que con antelación ha sido tratada, ha desplazado a la 
persona con capacidades cognoscentes, de toda intervención creativa en el devenir del 
conocimiento y ha puesto en su lugar, al método de investigación como referente máximo. 
 
 Habermas plantea que una ciencia social de características empírico/analítica sólo 
puede entregarnos un control de característica técnica de ciertos indicadores sociales, pero a 
su vez, esta misma es incapaz o no alcanza la totalidad, cuando nuestro interés por saber, 
conocer, comprender, está orientado más allá del dominio de la naturaleza. De esta forma, el 
mundo social debe ser entendido, como un mundo de significados y sentidos y en este punto, 
la ciencia social positivista se anula a sí misma al pretender excluirlos de su análisis, lo cual 
ha quedado claro en las unidades anteriores. Es producto de este rechazo al positivismo en 
donde se gesta el interés por ampliar la propia teoría del conocimiento, la cual será, una 
teoría de la sociedad. 
  

                                                           
24 Para entender de manera más profunda las aportaciones de Jurgen Habermas, se sugiere al alumno leer el libro Teoría de la acción 
comunicativa: racionalidad de la acción (vol. I y II) 
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 Habermas inicia su análisis a partir de un esquema de dos dimensiones para 
comprender el desarrollo histórico de la sociedad: una dimensión de carácter técnico que 
abarca las relaciones de las personas con la naturaleza, centralizadas en el trabajo 
productivo y reproductivo; y una dimensión de corte social la cual se orienta desde las 
relaciones entre los seres humanos, ubicada en la cultura y en las normas sociales. 
 
 La crítica del autor anteriormente indicado, estuvo orientada a manifestar que en la 
sociedad contemporánea, la supremacía desmedida de la dimensión técnica, se originó a 
raíz del desarrollo del capitalismo industrial y del positivismo. Este acto y su consecuente 
explicación, plantea una vinculación más proporcionada entre las dos dimensiones para 
liberar a los seres humanos del tecnicismo. Habermas determino las medidas de esa 
interrelación más igualada a partir de su concepto de intereses del conocimiento. Para el, los 
intereses son las directrices básales de la sociedad en relación al proceso de reproducción y 
autoconstitución de las personas, es decir, las orientaciones básicas que rigen dentro de la 
dimensión técnica y la dimensión social en el desarrollo histórico de la sociedad. Concibe que 
la sociedad se transmuta e influye a sí misma por medio de la historia, a través del desarrollo 
en relación a las dos dimensiones anteriormente indicadas.  
 
 Desde una perspectiva histórica, el conjunto de saberes del ser humano sobre la 
naturaleza, lo guio a obtener el conocimiento técnico sobre ella, lo cual permitió que 
emergieran las ciencias naturales. Habermas lo designó como orientación básica de interés 
técnico. De esta manera, el estudio y las comprensión de las vinculaciones entre las 
personas y su entendimiento mutuo, permitió el desarrollo de las ciencias hermenéuticas 
comenzando desde la orientación básica que el precitado autor llama interés práctico. 
 
 La noción de interés del conocimiento nos expone la vinculación existente entre Teoría 
del Conocimiento y Teoría de la Sociedad; estas teorías se necesitan una a la otra para su 
conformación. De esta manera, se entiende que la teoría del conocimiento es a la vez, una 
Teoría de la Sociedad, porque los intereses por el saber sólo pueden establecerse desde una 
teoría social que reconozca los componentes históricos como un proceso en donde el ser 
humano se construye a si mismo y genera conocimientos en ese mismo proceso. La Teoría 
de la Sociedad, por otra parte, requiere de la Teoría del Conocimiento, porque el devenir 
histórico de la sociedad sólo puede entenderse a partir de los conocimientos generados por 
ella en las dimensiones técnicas y sociales. 
 
 De acuerdo con Habermas, gracias a la opresión ocasionada por parte de una 
naturaleza externa al ser humano la cual no es dominada y por otra parte, de una naturaleza 
propia deficientemente socializada, emerge una tercera orientación básica que él denomina 
interés emancipatorio, que se identifica con el proceso mismo de autoconstitución histórica 
de la sociedad humana. 
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 La emancipación corresponde a un interés primario que moviliza a la persona a 
liberarse de las situaciones restrictivas tanto de la naturaleza externa como de los factores 
internos de carácter intersubjetivo e intrasubjetivo, como pueden ser los temores, los niveles 
de las aspiraciones, factores religiosos o de creencias,, etc, aunque encuentre obstáculos 
para lograrlo. 
 
 En resumen, según Habermas, el conocimiento es el producto de las acciones del ser 
humano movilizados por necesidades naturales e intereses. Se conforma desde tres 
intereses de saberes llamados técnico, práctico y emancipatorio. Cada uno de estos 
intereses conformadores de conocimiento, asume una estructura en un modo particular de 
organización social o medio, y el saber que cada interés genera da lugar a ciencias 
diferentes. 
 
 De esta manera, la ciencia social de corte crítico es, por lo tanto, la que sirve al interés 
emancipatorio dirigido hacia la libertad y la autonomía racional o de pensamiento y acción. 
Una ciencia social crítica encamina a los individuos hacia un medio para sensibilizar sobre el 
cómo sus objetivos y propósitos pueden haber obtenido resultados distorsionados o 
reprimidos y, por cierto, detallar cómo erradicarlos de manera que permita la búsqueda de las 
metas verdaderas. En este sentido, la ciencia social crítica permite el tipo de comprensión 
autorreflexivo a través del cual, las personas expresan los motivos que terminan frustrando 
las condiciones bajo las cuales actúan, y por otra parte, propone el tipo de acción necesaria 
para eliminar, si procede, las fuentes de tal frustración, así como, plantear y adoptar opciones 
para superar las limitaciones que experimente el grupo social. 
 
 La teoría crítica no sólo se define como tal en relación a la manifestación de manera 
pública el desacuerdo con las disposiciones sociales, sino también, en relacion al  
desenmascaramiento o descifrado de los eventos históricos que han desfigurado de manera 
sistemática, los significados subjetivos. Además, promueve la comunicación horizontal para 
que los sujetos integrantes del grupo puedan predecir y aplicar posibles opciones para 
superar las dificultades que les afectan, dominan u oprimen. 
 
 A su vez, Habermas planteó que las estructuras normativas que explican la ciencia 
social crítica, pueden proceder del análisis del lenguaje y del discurso común. De esta 
manera, para asumir roles dialógicos, los agentes comunicativos deben estar libres de 
limitaciones que impidan comunicar. A su vez, debe existir una repartición proporcionada de 
oportunidades para la selección y empleo de los actos de habla que puedan generar igualdad 
efectiva de oportunidades para todos los colaboradores de un determinado grupo. En 
específico, todos los colaboradores deben poseer la misma posibilidad de iniciar y perpetuar 
un discurso argumentativo, de proponer, de cuestionar, de exponer razones a favor o en 
contra de cualesquier juicio o argumento, explicaciones, interpretaciones y justificaciones, sin 
que alguno de los integrantes se designe como el líder en el contexto comunicativo. 
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 Se debe entender, a la luz de todo lo planteado, que la teoría crítica es fruto de un 
proceso de crítica, no es un evento fortuito, es el resultado de un proceso ejecutado por una 
persona o grupo cuya inquietud se refiere a la de denunciar contradicciones en la 
racionalidad o en la justicia de los actores sociales. De esta manera, se podrá implementar 
las acciones necesarias para transformarse hacia el bien común de la organización social. 
 
 Para Habermas se debe distinguir las funciones que median en la relación entre lo 
teórico y lo práctico en la ciencia social crítica, a través de dos dimensiones: una instrumental 
y una comunicativa. 
 
 La dimensión instrumental entiende lo teleológico–estratégico y estimula un tipo de 
interacción social cimentado en intereses comunes y en un correcto cálculo de las 
posibilidades de éxito. La segunda dimensión, promueve una interacción situada desde los 
procesos cooperativos de interpretación para que los individuos determinados por una 
situación común ejecuten la comprensión compartida de la misma situación y originen el 
consenso entre ellos, todo esto con el fin de obtener soluciones satisfactorias para el grupo.  
  
 La primera dimensión de vinculación, necesita de pocos puntos en común entre los 
agentes participantes, los cuales se presentan dispuestos a lograr el objetivo anhelado. La 
segunda dimensión demanda comunicar significados y valoraciones para que la comprensión 
sea factible; esto presupone un grado de comunidad en el mundo de la vida. 
 
 Habermas inicia su planteamiento desde el concepto de acción comunicativa porque 
considera que es la base constitutiva de la sociedad, es por esto que trata, a partir de dicho 
concepción, de reconstruir una filosofía de la racionalidad. Para este autor, la concepción de 
la razón, es una trama discursiva que emiten las acciones de los individuos. Éstos pueden 
entenderse porque comparten un mismo mundo simbólico o codificaciones comunicativas, 
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que garantizan el que se otorgue validez al proceso dialógico. Es este mundo de la vida el 
que avala que los individuos de una misma sociedad compartan elementos simbólicos que 
hacen posible la cooperación y el entendimiento. 
 
 Finalmente, el concepto de acción comunicativa es, además de lo anteriormente 
expuesto, preferentemente crítico, pues las posibilidades idealizadas que la noción plantea, 
desenmascaran el carácter mutilado y vejado de la comunicación  vigente  en  la  sociedad  
contemporánea.  Es  aquí, en donde Habermas destina a un nivel social general la 
concepción autoreflexiva del psicoanálisis, como el proceso crítico que factibiliza la toma de 
conciencia de la represión y  mutilación  que  llevan  a cabo  las  instituciones  de  las  
sociedades industrializadas avanzadas. 
 

CLASE 10 
 

4. MÉTODO PERSPECTIVA SOCIO CRITICA 
 
 
 Ciertamente, a medida que se desarrolla el curso, se van develando distintos métodos 
orientados a la obtención del conocimiento desde una base científica que permita que este, 
pueda ser utilizado como un componente del despliegue teórico- metodológico y por cierto, la 
modificación del mismo. Es por esto, que a continuación se presenta el método de 
investigación acción, el cual es propio de la perspectiva socio-critica, el cual da luces de las 
formas por las cuales, a la luz de esta corriente de pensamiento, se pueda comprender el 
contexto social. 
 
* El Método de la Investigación-Acción 
 
 La investigación-acción es una propuesta que posee como característica, que ejecuta 
paralelamente la construcción y por lo mismo, el aumento de profundidad del conocimiento 
científico y por tanto, busca la superación de una situación problemática, mientras aumenta, 
de igual forma, la capacidad de sus respectivos ejecutantes (profesionales que acceden a la 
realidad social)   al   ser llevada a cabo en colaboración, en una situación concreta y usando 
la realimentación de la información en un proceso cíclico que perpetua el crecimiento de los 
referentes empírico-prácticos que sirven de base. 
 
 En sí, el método de la Investigación-Acción, tan simple en sus concepción más básica, 
trae implícito en si mismo, una nueva forma de observar al hombre y en consecuencia, a la 
ciencia, superando la visión de un proceso con diferentes técnicas. En términos prácticos, la 
podemos conceptuar como una metodología de resistencia contra el ethos25 positivista, que 
piensa el análisis científico como imposible de emplear para asuntos vinculados con los 

                                                           
25 Ethos puede ser entendido como el conjunto de características y forma de comportamiento que estructuran el carácter o la identidad de 
una persona o un colectivo.  
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valores (subjetividad), e incorpora preceptos de corte filosóficos sobre la naturaleza del 
hombre y sus formas de relacionarse  con  el  mundo  físico  y  social.  De una manera más 
específica,  involucra  una responsabilidad en el proceso de desarrollo e independencia de 
las personas y una mayor rigurosidad científica en la ciencia que factibiliza dicho proceso. 
 
 De esta manera, la metodología de la Investigación Acción simboliza un proceso a 
través del cual, las personas sobre las cuales se despliega la intervención, son auténticos 
participes del proceso, siendo agentes que activamente aportan en la exposicion del 
problema sobre el cual posteriormente se levantara la intervención (que será algo que les 
afecta e interesa profundamente), la información que se debe acceder al respecto (que 
determina todo el curso de la investigación), los métodos y técnicas a desplegados, el 
análisis e interpretación de la información obtenida, la decisión del qué hacer con los 
resultados y qué acciones se definirán para su futuro. En este sentido, el profesional actúa 
esencialmente como un organizador de las discusiones, como un agente facilitador del 
proceso, como un catalizador de problemas y conflictos, y, en términos generales, como un 
técnico y recurso disponible para ser consultado.  
 
 No obstante, en su medio siglo de presencia en el contexto de las ciencias sociales, 
ha tomado fundamentalmente dos líneas: una de corte sociológica, la cual ha sido 
mayoritariamente desarrollada a partir de los trabajos de Kurt Lewin, Sol Tax  y Fals Borda. 
La otra línea, la cual esencialmente está orientada al ámbito educativo, esta iluminada por las 
opiniones y prácticas de Paulo Freire, Hilda Taba, Lawrence Stenhouse, John Elliott y otros. 
Ambas vertientes han sido ampliamente exitosas en sus aplicaciones por tanto, la primacía 
de una u otra se ven anuladas. 
 
 Ahora bien, en términos referenciales, Kurt Lewin puede ser considerado como el 
referente inicial de este método, puesto que fue quien utilizó el término por primera vez. En 
ese contexto, Lewin representaba con él una manera de realizar la investigación que podía 
vincular el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social y con el  
fin  de  que  ambos  respondieran  a  los  problemas  sociales  principales  de entonces 
(administración de empresas, atención de grupos minoritarios, rehabilitación de grupos 
especiales, etc.), lo cual en términos de los alcances a nivel profesional, al ámbito del trabajo 
social no le resulta disonante.  
 
 Lewin indicaba que, por medio de la investigación-acción, se podían obtener en forma 
sincrónica, avances a nivel teórico y transformaciones sociales, sumado a la génesis de 
conocimiento  práctico  y  teórico.   
 
 La investigación-acción, consiste en la realización de un análisis-diagnóstico de una 
contingencia problemática en la práctica, la recolección de información sobre esta, la 
realización de la conceptualización de la información, la generación de estrategias de acción 
para solucionar la situación problemática, la ejecución y posteriormente a ello, la evaluación 
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de resultados, pasos que luego se repetían en forma reiterativa y cíclica lo cual se traduce en 
un aumento constante de los acervos de conocimiento a nivel de la ciencia social. 
 
 De acuerdo a lo que Lewin concibe, la investigación acción se refiere a una forma de 
generar conocimiento por medio de la comparación entre las condiciones y efectos de 
distintas acciones sociales, las cuales posterior al análisis, generaban otra nueva forma de 
acción social. De esta manera, se puede entender que, la investigación que por sí sola no 
era capaz de entregar información, no era más que esfuerzos ciegos e improductivos. Es a 
razón de lo anterior, que este tipo de investigación, en vista de los alcances esperados, 
también tiene una forma de implementarla que en nada tiene que envidiar a las ciencias 
puras. De esta manera, el manejo racional de los problemas definidos, se ejecutaba en forma 
de una espiral creciente, la cual se conformaba por etapas, cada una de las cuales estaba 
compuesta de un proceso de planeación, acción y obtención de información sobre el 
resultado de esta acción. 
 
 Quizá, uno de los valores o logros mayores de la Investigación Acción, se refiere al 
nivel de validez que alcanza. Cuando se trata de actuar, el profesional, si bien posee un 
conocimiento técnico previo, no es suficiente como conocimiento de carácter general, es por 
esto, que se considera como vital, un saber específico de cada caso para ver si se aplica o 
no una acción determinada en la situación concreta que se observa, lo cual sólo se obtiene 
con el ciclo acción-reflexión-acción. En base a lo anterior, para operar o intervenir lo más 
correctamente  posible, no  es suficiente  que  el  profesional  conozca las  leyes generales 
de la física, de la antropología, la sociología, etc. Deben además, conocer la representación 
específica de la situación observada. Dicho de otra forma, deben ser capaces de recolectar 
la información a través de un adecuado diagnóstico de la misma. 
 
* Lineamiento Epistemológico de la Investigación-Acción 
 
 Toda metodología como se ha indicado con antelación, sobre todo tomando en cuenta 
el concepto de intervención fundada, incorpora presupuestos filosóficos, teóricos, ya que no 
hay valores absolutos en el conocimiento científico y por tanto, siempre se debe buscar la 
fundamentación más adecuada a la situación que se le plantea al profesional. 
 
 De esta manera, podemos señalar que a partir el siglo XVIII, ha existido una fuerte 
creencia en la cultura occidental acerca de que el progreso o perfección social llegaría con la 
generalización del pensamiento racional a todos los ámbitos de la vida de las personas y por 
cierto, a nivel social. Posiblemente, de alguna forma, esa creencia ha sido puesta a prueba a 
medida que nuestras concepciones sobre los procesos racionales han demostrado no ser lo 
suficientemente fuertes y comprensivos para abordar la amalgama de problemas y tramas de 
la vida humana y social. 
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 Si tomamos en consideración los lineamientos filosóficos y los conceptos emanados 
desde la teoría crítica, marcando como referente primario a Habermas en su Teoría Crítica 
de la Ciencia, podemos distinguir tres categorías del proceso de investigación que originan, 
consecuentemente, a tres tipos de conocimiento, según que estén regidos por el interés 
técnico, el interés práctico o el interés emancipatorio. De acuerdo a lo expuesto por 
Habermas, para estas tres tipos de procesos investigativos, puede manifestarse una 
vinculación específica entre reglas lógica/metodológicas y los intereses rectores del 
conocimiento. El objetivo de la teoría crítica, es superar los límites estructurales que el propio 
positivismo se impuso. Es por esta causa, que toda neutralidad científica es considerada una 
pseudoneutralidad, así como también, toda objetividad cognoscitiva es simplemente una 
pretensión, por tanto, estas aspiraciones y actitudes presentes en la ciencia social crítica 
deberá hacer conscientes las mismas y superarlas. 
 
 Es así, que en cada forma de conocimiento, la matriz referencial, establece reglas 
tanto para la estructuración de teorías así como para su comprobación empírico/crítica. En 
este sentido, el interés técnico genera una racionalidad o conocimiento  instrumental,  que 
investiga  o accede científicamente a las interrelaciones hipotético-deductivas, la variación de 
magnitudes observables, y por cierto, resulta útil para la manipulación y control del mundo 
físico o social. 
 
 De esta manera, el interés práctico produce u origina las llamadas ciencias histórico-
hermenéuticas. En nuestra interrelación con otras personas, asimilamos los patrones que 
nos permiten interpretar correctamente el significado de sus acciones. Esta comprensión 
mutuamente vinculante, trae consigo asociada, la noción de empatía, aprecio y aceptación. 
De esta manera, el mundo del sentido de las cosas para el otro se nos esclarece por su 
similitud con el nuestro. El que comprende establece una comunicación entre ambos 
mundos, el personal y el de su alter ego. 
 
 Finalmente, el interés emancipatorio genera y desarrolla el saber crítico y 
consecuentemente con ello, el de la acción, lo cual se constituye en un elemento 
fundamental en ciencias como la psicología, la sociología, la educación, la economía, la 
ciencia política y no menos importante en el campo de operaciones del Trabajo Social.  
 
 A pesar de que estas ciencias y disciplinas generen un saber universal, de acuerdo a 
Habermas, una ciencia social crítica se preocupa también, por corroborar cuándo los 
planteamientos teoréticos absorben leyes invariantes de la acción social en general y cuándo 
exponen vínculos de dependencia a nivel ideológico. Si ésta es el situación, el interés 
cognoscitivo emancipatorio provocará una autorreflexión y entregara las bases para la 
realización de una crítica ideológica que, consecuentemente con ello, originará un saber 
crítico sobre la ley que, si no la suprime, por lo menos la deja sin aplicación y por tanto, sin 
efecto sobre la realidad social observada. De esta manera, la ciencia social crítica busca 
generar un componente, en este caso, en los profesionales, que permita que estos sean más 
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conscientes de sus propias realidades, más críticos de sus posibilidades y alternativas, más 
confiados en su potencial creador e innovador, más activos en la transmutación de sus 
propias vidas, dicho de otra forma, más autorrealizados como tales; sin embargo, es 
consciente de su papel y, por lo tanto, trata al mismo tiempo de respetar su libertad y de 
ayudarlos pero no sustituirlos en sus decisiones, para que sean ellos los forjadores de su 
propio destino. 
 

CLASE 11 
 
* Principios de la Investigación Acción 
 
 La Intervención Acción en el contexto del trabajo social se rige por una cadena de 
proposiciones o principios fundamentales y operativos,  que  la caracterizan  y  le  dan  su  
identidad,  y  que por cierto,  rigen en general, sus operaciones metodológicas. De forma 
habitual, no se trata exclusivamente de instruirse  sobre unas  técnicas  determinadas,  sino  
más bien, de  tomar conciencia de los ritmos naturales de nuestra mente ante una situación 
problemática y ser por tanto, capaz de aplicarlos. Como ya se ha indicado, en una forma más 
rigurosa, sistemática y crítica, que  son  las  características  básicas  de  todo proceso que 
presupone el despliegue profesional de acciones.  Entre  estos principios, pudieran indicarse 
como básicos los siguientes: 
 

a. El método de la intervención está completamente definido por la naturaleza del 
objeto que se va a estudiar. Por esto, sus estrategias, técnicas, instrumentos y 
operaciones estarán en plena concordancia con la naturaleza del problema 
específico. 

 
b. El problema de la intervención, de la misma manera que su análisis e 

interpretación, plan de acción y evaluación, será manifestado y estudiado por el 
profesional, el cual procede e interactúa con la situación-problema que ha sido 
definida, y a quien se le reconoce la capacidad para ampliar su propio 
conocimiento. De esta manera, ese problema será comúnmente un problema 
práctico experimentado, vivido o sufrido, y no un problema teórico definido por 
algún profesional externo o ajeno al ámbito de intervención profesional.  

 
c. Fundamentar en una postura exploratoria sobre la compleja, rica y dinámica 

vida del ámbito social, alejado, de esta manera, de la actitud de reduccionismo 
técnico que aplica rutinas o pautas preestablecidas a problemas 
estandarizados, y que considera este procedimiento como algo mágico y  con 
una base científica analítica y como el mejor modo de direccionar su práctica y 
resolver los problemas. En este sentido, debe ser capaz de entender que los 
problemas, aunque sean similares, son únicos e irrepetibles, puesto que la 
situación es particular, con hechos que se producen en ámbitos concretos e 
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involucran a personas determinadas; dicho de otra forma, se necesita 
aprehender las cosas en toda su especificidad. 

 
d. La práctica interventiva del profesional no debe alterar el valor educativo de su 

intervención; es decir, que, en virtud de perfeccionar y pulir su análisis de la 
realidad, debe ser capaz de generar los insumos necesarios para que las 
buenas prácticas sean reproducidas y las falencias superadas. Esto puede 
suceder cuando se adopta una postura científica restrictiva que se constituye 
desde en una secuencia mecánica de actos que se preocupan de registrar las 
actividades y se olvidan de los actores. 

 
* Etapas del Proceso de la Intervención Acción en el Trabajo Social 
 
 Como ya se ha señalado con antelación, la intervención profesional es un esquema 
lógico de acciones las cuales, a partir de la conformación de la noción de ciencia, ha utilizado 
una secuencia de pasos que permiten, al ser implementados, superar las visiones a priori de 
la realidad social, de esta manera, el proceder profesional, se encuadra desde una 
perspectiva científica, que aporta con su mirada crítica, a la conformación de una disciplina 
profesional. 
 
 Ahora bien, en lo que respecta a este ítem, entenderemos que las etapas y su 
estructura del proceso de intervención bajo la perspectiva de la intervención acción, son 
aquellas que, se vienen utilizando en las ciencias sociales desde la década de 40’ y  por lo 
demás, son la que han  demostrado mayores niveles de efectividad. 
 
 En las líneas que siguen a continuación, se  especificara la estructura del marco lógico 
de la modalidad de intervención, pero es necesario establecer una salvedad, los pasos que a 
continuación se indicaran, no necesariamente tendrán que ser aplicados de forma 
pragmática, sino más bien, desde una perspectiva analítica que permita entender la dinámica 
que al profesional se le está presentando, manteniendo siempre, una vigilancia en relación a 
los procesos desplegados en la intervención.  
 

• Diseño General del Proyecto Interventivo: El comienzo de una intervención no siempre 
es un proceso fácil o expedito, esto es más común en aquellos profesionales que 
poseen poca experiencia en un ámbito nuevo a intervenir, es por esto, que unas de las 
acciones prioritarias de la intervención, dice relación con una fase de inserción en el 
contexto en el cual la situación problema es observada. La razón de lo anterior no es 
antojadiza, puesto que esto permitirá la definición de un esquema de la intervención, 
que permitirá indagar sobre los requerimientos que serán necesarios desplegar para 
cumplir el objetivo principal de cualquier intervención, esto es, generar una apertura 
hacia la transformación de los contextos sociales en los cuales se despliegan infinidad 
de problemas. Este ámbito también es significativo puesto que facilita la auto-
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observación del profesional y en este punto, definir si se cuentan con las 
competencias necesarias frente a la situación. 
 
Ahora bien, en términos del método, a pesar  de que la Intervención Acción, permite, 
en teoría, desplegar todos los métodos de investigación de las ciencias sociales, la 
idea básica para delinear una intervención de corte participativo en sus líneas 
generales, estarán centrados, en la mayoría de los casos, en torno a la metodología 
cualitativa, con énfasis en los métodos etnográfico, fenomenológico y hermenéutico. 
Es por esto, que es conveniente que el Trabajador Social maneje por lo menos, en 
términos generales, la noción central de estos métodos, ya que le entregara 
información sobre las rutas por las cuales debe transitar para acceder al conocimiento 
de la manera más expedita posible. 

 
• Identificación de un Problema Importante: En este punto, se intenta identificar aquellos 

problemas pueden ser considerados como los más importantes y por cierto, son 
aquellos que el cliente desea enfrentar y solucionar. El sentido o lógica del problema 
emerge desde la importancia del mismo, el cual, en base a lo que es vivenciado por 
las personas, reviste interés y se exige una solución. Es muy difícil, por no decir 
imposible encontrar personas libres de necesidades y problemas que no merezcan por 
tanto, se sujetos participes de un proceso interventivo.  
 
La identificación dinámica y cuidada de una problemática significativa, es la clave del 
éxito de toda intervención; es por esta razón, que se necesita una atención especial. 
El problema debe ser muy significativo para la persona, debe ser vivido y sentido, y 
por cierto, de la superación del mismo, depende la eficacia y eficiencia del profesional. 

 
• Análisis del Problema: Esta fase es importante ya que en ella se puede develar las 

razones profundas del problema, permite apoyar en la comprensión del carácter 
elemental del mismo y la construcción de su definición o bien, esbozarlo en  forma  
más  correcta posible.  Las  acciones  de este período  están vinculadas  con  el 
análisis metódico de la naturaleza, supuestos, motivos y los resultados del problema. 
En este análisis se podrán observar tres pasos: 

 
a) Revelar la apreciación que se posee del problema: Esto se realiza fundando el 

cómo se percibe y plantea, la presencia de obstáculos locales, la definición de 
que aspectos o factores del orden institucional o social existentes pudieran 
hacer fracasar el logro de los objetivos interventivos esperados y para ayudar 
así, a identificar esos factores y enunciar el cómo se explica y cómo se 
comprende la situación y cuáles serían las posibles soluciones a la misma. 
 

b) Controversia sobre la representación del problema: en este ámbito, se 
intenta desarrollar un proceso de análisis crítico de lo comprendido en relación 
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a las vivencias y significados que las personas le confieren a las situaciones de 
vida. Es por esta causa, que se analiza críticamente la propia percepción y 
comprensión del problema. 

 
c) Redefinición del  problema:  el  cuestionamiento  que con anterioridad se 

desarrolló,  proporcionará una reformulación del problema que ha sido 
observado, transformando el planteamiento del problema a una forma más 
realista y verídica, pues factibilizará la observación de aspectos  más  
diferenciados  del  mismo, la identificación de contradicciones,  relacionarlo  
con otras situaciones problemáticas, indicar cuales se constituyen en variables 
importantes y, por cierto, direccionar la reflexión hacia posibles estrategias de 
acción o hipótesis de solución. 

 
• Formulación de Hipótesis: El análisis del problema de la etapa anterior se concluye 

exponiendo una amalgama de posibilidades de causa-efecto, la formulación de 
hipótesis tentativas y temporales que determinan objetivos de acción los cuales deben 
ser viables de ser comprobados en la implementación de la intervención. Pero es 
importante clarificar un punto, en la medida en que haya sido ejecutado 
correctamente, este será más preciso, convergiendo alguna como la mejor hipótesis, 
la que tiene más credibilidad a la hora de explicar y solucionar el problema, y en la 
cual hay que centrar la intervención. 

 
• Recolección de la Información: En  la  Intervención Acción,  no  existe  un  ideal  único  

en relación a la variedad de  técnicas  referidas a la búsqueda  y  recolección  de  la 
información. En este sentido, la información que sea necesaria o provechosa en cada 
situación sobre la cual se intervendrá, determinan el tipo de problema que se está 
investigando y la clase de hipótesis que orientan al profesional en ese momento. 
Frente a los diferentes problemas, se necesita información que llegue al origen de los 
mismos y para cada uno puede resultar más exitosa una técnica que otra. 
 

CLASE 12 
 
La recolección de la información en sí no debiera consumir demasiado tiempo, ya que 
interferiría con la buena docencia. Por ello, el docente debe familiarizarse con los 
instrumentos que vaya a usar. Quizá los elementos de registro más frecuentes hoy día 
sean las cinco siguientes: 
 

a) Tomar apuntes: ésta es, muy posiblemente, la más sencilla y útil, ya que facilita 
la anotación de detalles precisos, orientados en el cómo se vive el momento. 
En relación a los apuntes, no es necesario escribir todo cuanto se da en la 
situación o en cuanto surge el problema, pero sí es necesario fijarse en lo 
esencial, que se ampliará posteriormente a través del despliegue de otros 
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elementos metodológicos. Este procedimiento no requiere de mucho tiempo, es 
necesario un simple cuaderno, y la información así recogida, cercana a la 
realidad vivida, será luego, un aval para la validez de la intervención. 
 

b) La grabación: es cómodo y fácil el realizar la grabación, pero como punto 
negativo encontramos el hecho de que los equipos de grabación no tiene ojos 
que permitan mostrar las cosas que van ocurriendo a medida que se despliega 
la intervención y además, por lo general, el trabajo de transcripción requiere 
mucho tiempo para transcribir o simplemente analizar las cintas o archivos 
grabados. 
 

c) El video: el video es probablemente el punto de visión más funcional del cual 
disponemos  en la actualidad para la realización de la auto-observación. facilita 
a los profesionales, observar muchos ámbitos de la intervención en un lapsus 
de tiempo relativamente corto. Además de lo anterior, suministra una cantidad 
de información precisa y con capacidad heurística para el autodiagnóstico. 
 

d) El cuestionario: es un instrumento que en términos prácticos, resulta más 
económico que el video. En general, es una forma veloz y simple de obtener 
información de relevante y totalmente direccionada hacia los fines que 
determina el profesional. Indudablemente, debe ser anónimo para preservar la 
confidencialidad y la sinceridad. La redacción de este, debe ser clara e 
incuestionable, de manera tal que los reactivos no sean interpretados de 
manera diferente a la del profesional. En estos, es común la utilización de 
escalas de Likert, pero en términos generales, las preguntas deben ser 
abiertas, como: ¿qué es lo que más te agrada de tu casa?, ¿qué es lo que 
menos te gusta?, ¿qué harías tú si observas X situación?, etc. 
 

e) La observación participativa: esta manera entrega al profesional, la base más 
maleable de información y también un soporte situacional, puesto que se 
requiere haber iniciado un proceso de inserción en el contexto a intervenir. La 
forma que entrega mayor facilidad al realizarla es ubicando a los agentes 
claves de la situación para lograr una adecuada inserción y desde ahí, 
comenzar a observar y analizar. En términos prácticos, esta no es una técnica 
que sea inmediata, puesto que requiere que la intervención y por ende, los 
encuentros, sean variados, dependiendo claro está, de las características y 
formas de vinculación del trabajador social con las personas. Lo que está claro, 
es que este tipo de técnicas requiere por lo general, de intervenciones que sean 
prolongadas en el tiempo, por ende, la selección de esta va a estar siempre 
condicionada por los plazos de la intervención y las características y calidad de 
los lazos establecidos con las personas participes del proceso. 
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• Categorización de la Información: La información recolectada hasta este punto no 
reviste mayor importancia sino es organizada, seleccionada y estructurada. Pero en 
este punto hay que tener claridad en el tratamiento de la información, puesta que esta 
y los hechos que enuncian, por si mismos no hablan, hay que interpretarlos para que 
entreguen significados. En este sentido, también debemos recordar, especialmente 
cuando se nos presenta la mentalidad positivista desmedida, que la categorización y 
estructuración de la información, no son procesos mecánicos ni computarizados, por 
tanto, el proceso va a ser particular a quien observa la información recolectada.  
 
En relación a lo anterior, el criterio cualitativo en relación a la categorización se refiere 
en resumir o condensar en una idea o significación (una palabra, una expresión) un  
conglomerado  de  información  escrita,  o registrada en algún tipo de soporte para su 
fácil manejo posterior. Esta idea o concepción se denomina categoría y compone el 
verdadero dato cualitativo, que no es un elemento entregado desde fuera, sino que es 
el fruto de la interpretación realizada por el profesional, ya que este quien interpreta 
los sucesos al situar mentalmente la información en diferentes y posibles escenarios. 
El acto en sí del profesional, es el significado que tiene para el agente, el objetivo que 
instala, dicho en una palabra, la función que cumple en la estructura de su 
personalidad. Esto último es lo que debe manejar el trabajador social para descubrir el 
significado más contingente. Es por lo anterior que no se pueden manejar 
mecánicamente los datos obtenidos, ya que no existen datos no interpretados y, 
cuando se hace esto, se están mezclando cosas de muy diferente significado. 
 

• Estructuración de las Categorías: Esta etapa nos ubica en la fundamentación misma 
de la intervención, esto es, la estructuración teórica. Esta fase nos indicara lo que esta 
ocurriendo o debiese ocurrir, sin observaciones básicas o de sentido común, sino mas 
bien, desde una observación científica. 
 
La estructuración debe ser capaz de vincular las categorías generadas por la 
categorización en una matriz de relaciones que demuestre capacidad persuasiva, 
genere credibilidad y produzca aceptación frente a los agentes que serán participes de 
ella. 
 
El objetivo de la estructuración es establecer una imagen dentro de contexto 
representativo, un patrón coherente que puede ser entendido como un modelo teórico 
o una teoría o configuración del fenómeno social del cual se da cuenta. De esta 
manera, se debe entender la importancia de que el proceso en sí, tiene que estar en 
total relación con la naturaleza de la situación problemática, es decir, debe vincularse 
con el contexto de situaciones interdependientes o situaciones que se concentran 
porque la ocurrencia de uno depende de la aparición de los demás. Es por esto, que 
resulta poco lógico determinar a priori qué modelo será más adecuado en el contexto 
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general de las intervenciones. En este sentido, será preferente aquel que más apoye 
de mejor manera en el proceso de contrastar la hipótesis seleccionada. 
 
Cabe señalar que, además de lo que hasta el momento se ha indicado, en el proceso 
de abstracción de la estructuración, la concepción teórica que va emergiendo en 
nuestra mente, puede ser enriquecido y perfeccionado con la experiencia y reflexión 
teórica, pasadas y presentes, de otros profesionales, es por esta razón que la 
sistematización es de vital importancia para las acciones de retroalimentación de los 
saberes a nivel profesional. De esta manera, se considera que no es favorable, el 
cerrarse demasiado en sí mismo. En base a lo anterior, es necesario señalar también  
que, lo que se debe buscar en la experiencia de los demás profesionales es, 
información, para no caer de esta manera en el error de extrapolar sin ningún proceso 
de crítica, las teorías inconsistentes e inadecuadas para nuestra situación. 
 
El patrón o modelo estructural de la intervención es también en un tiempo posterior, el 
referente utilizado para la transferibilidad a otros ambientes o situaciones 
interventivas, es decir, para llevarlo y revisar su nivel de aplicación en otras áreas o 
contextos sociales. 

 
• Diseño y Ejecución del Plan de Acción: Con el esquema estructural o teórico ya 

conceptualizado en la etapa ya revisada, se puede dar inicio a la elaboración de un 
plan de acción, pues se dispone de los insumos necesarios para comprender la 
naturaleza de la situación problemática que hay que apoyar para superarla. En cierta 
medida, es como exponer a un proceso de verificación  más  específica  la  hipótesis  

• que ya ha sido formulada y que se desea comprobar.  
 
Un correcto y adecuado plan de acción constituye la parte con la mayor movilización 
de recursos de la Intervención Acción dentro del contexto del trabajo social, y debe 
establecer una sucesión lógica de acciones que deben ser resueltas: se debe 
responder al cuestionamiento referido al cuándo va a ser efectuado, cómo y dónde, 
las ventajas y desventajas de cada paso, los objetivos finales que se esperan obtener, 
los obstáculos que hay que vencer, los medios y recursos que se requerirán, las 
posibles dificultades que se pueden interponer en el camino y cómo se superarán, los 
factores facilitadores o inhibidores de los procesos y la evaluación que se utilizará 
para apreciar el nivel del logro programado. 

 
• Evaluación de la Acción Ejecutada: En términos generales, ésta corresponde a una de 

las etapas en que se suelen cometer fallos producto de las apreciaciones y la falta de 
neutralidad en el proceso. esto complica la adecuada evolución del proceso que 
continua. Si no se tiene claridad en relación a los efectos obtenidos por la gestión, 
muy dificultosamente se podrá enmendar el camino por el cual se ha hecho transitar el 
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proceso interventivo. Es por lo anterior, que esta etapa es de vital importancia para el 
proceso.  
 
El elemento básico  para la evaluación  comprometerá  la respuesta al siguiente 
cuestionamiento: ¿los resultados que ha sido obtenidos del plan de acción, 
solucionaron el problema o no? Una adecuada evaluación del proceso, poseerá como 
referente elemental, los objetivos predefinidos en el  plan  de  acción. De esta manera, 
la clave de la evaluación se basará en la fijación de las transformaciones logradas al 
implementar las acciones determinadas anteriormente.  
 
En el ámbito del trabajo social, en términos generales, se posee un conjunto de 
objetivos predeterminados a nivel de las instituciones, los cuales se encuentran 
relacionados con la programación organizacional. En este sentido, estos elementos 
constituyen un apoyo que puede servir para establecer el plan de acción, y de esta 
manera, será más fácil la evaluación respectiva. 

 
• Repetición Espiral del Ciclo: Etapas 2-9: Como se puede observar en la aplicación de 

algunas nociones de medicina, el médico realiza el análisis de los resultados 
obtenidos por el paciente luego de seguir sus indicaciones, con esa información, 
estructura un segundo diagnóstico y, posteriormente, un nuevo tratamiento más 
afinado.  
Al disponer de todos los elementos obtenidos en los niveles ya revisados, será viable 
realizar un nuevo diagnóstico de la situación problemática y de como el contexto en su 
totalidad se observa ahora, puesto que la realidad se nos presenta con total claridad 
cuando tratamos de cambiarla.  
 
A su vez, estamos en conocimiento de que ningún saber científico desciende de forma 
directa de la práctica por sí sola, sino que emana de una reflexión sobre la misma. En 
este sentido, debemos entender que el conocimiento es  la  manifestación aproximada  
de  lo  real,  pero  sin  expuesto  por  completo. En base a lo ya planteado, 
corresponde a algunas estructuras de lo que es real, esto es, la situación problemática 
y su contexto. De esta manera, siempre podrá ser considerado como un plano del 
contexto, pero en sí mismo, no es el contexto.  
 
Con lo ya descrito, se puede entender fácilmente que el conocimiento, dentro del 
contexto de la aplicación de la intervención acción, se configura como una espiral de 
períodos de reconocimiento reverberante, al estilo del círculo hermenéutico, el cual 
comprende todos los procesos que ya han sido experimentados y de los cuales es 
necesario aprender. De esta manera en el proceso descrito se involucra a la 
planificación, ejecución, observación de la acción planeada y sus resultados, reflexión 
sobre la misma y replaneamiento. De esta forma, se trabaja desde lo más sencillo a lo 
más complejo, de lo que resulta conocido a lo que no lo es, y todo en vinculo  
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constante con la realidad. De ésta última se recoge la información y se construyen las 
categorías, se programa la acción, se observan los impactos y efectos de esa acción 
evaluando sus logros, se realiza un ejercicio de reflexión sobre la nueva situación 
creada, y se reprograma una nueva acción más precisa y así, con esta 
retroalimentación y espiral de autorreflexión, relacionando la teoría y la práctica en 
eventos constructivos reverberantes y acumulativos de acción y reflexión, se logran 
las metas deseadas en cada caso. 
 

 
 
 

• Presentación del Informe de intervención: es muy probable que éste sea un punto que 
preocupe a más de un profesional; no obstante, esto no obliga a que esto tenga que 
ser así, ya que hay muchas formas de hacer las cosas y no sólo aquella que le gusta a 
algunas personas. En términos generales, la modalidad del informe que se sugiere, 
por ser sencilla y demostrativa, corresponde a la descripción o narración del trabajo 
ejecutado, el cual se presenta en el orden y secuencia de cómo se fue dispuesto, es   
decir,   realizando   una   muestra   de   las   fases   de   la intervención: el cómo surgió 
la demanda, la preocupación inicial, cómo  fuimos  haciendo frente  y se abordaron 
cada una de esas etapas, las dificultades emergentes, las decisiones tomadas y 
cuales fueron los argumentos en los cuales se basaron, cómo se solucionaron los 
problemas posteriores, etc. Una descripción de estas características, hacen posible 
que cualquier profesional pueda sancionar la intervención, certificar el nivel de lógica o 
coherencia y la pericia del trabajador social. Al mismo tiempo, permite realizar la 
evaluación de la calidad, sustentabilidad y posible transferibilidad (generalización) de 
los resultados de la intervención a otras situaciones, ambientes o escenarios. Al final 
de cuentas, esta rigurosidad, sistematicidad  y criticidad (autocuestionamiento 
continuo) son las que le dan su “estatus científico” al proceso de intervención. 

 
• Conclusión: El profesional que ha encauzado su proceso interventivo desde los 

lineamientos emanados de la intervención-acción, al  realizar  sus  informes de 
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trabajo, se ciñe a las operaciones que determinan el carácter riguroso, sistemático y 
crítico del conocimiento. Su trabajo evoluciona por medio de la dialéctica entre la 
teoría y la realidad, la recolección de la información, la categorización y estructuración 
rigurosa de los datos de corte cualitativos, la sustentación de la autenticidad de sus 
planteamientos y la preocupación por el carácter verificable de sus conclusiones.  
 
En síntesis, si la intervención se ha efectuado siguiendo las indicaciones expuestas, 
también se habrán conseguido dar cumplimiento a los estándares de una intervención 
rigurosa, sistemática y crítica, es decir, de características científicas y fundadas, y, de 
esta manera, también se habrán alcanzado los objetivos que busca el ejercicio 
profesional que dispone de sus operaciones para validar su conocimiento en el 
contexto social y de esta manera, lograr una responsabilidad en los enunciados que 
emite el trabajador social, los cuales, bajo circunstancias especiales, puede alterar de 
por vida el proyecto de una persona por una sanción reactiva de las condiciones 
sociales de la misma. 
 

 
5. METODOLOGÍA SOCIO CRÍTICA. 

 
 
 Ciertamente, a lo largo de las unidades que se han desarrollado, han surgido como 
elementos significativos el empleo de diferentes concepciones técnicas a la hora de realizar 
la recogida de datos, los cuales son la base sobre la cual se toman decisiones a nivel de la 
intervención. 
 
 Es claro, que con los ramos orientados a la investigación, gran parte de las 
definiciones que son necesarias para entender el funcionamiento de las diferentes técnicas 
que se poseen en las ciencias sociales, resultaría solo en una acción redundante. Es a razón 
de lo anterior, que a continuación se hablara sobre un tema significativo a la luz de las 
intervenciones desarrolladas desde la perspectiva socio-critica. 
 
 Claramente la matriz instrumental del paradigma socio crítico, hace alusión al empleo 
de técnicas cualitativas, las cuales tienen como característica principal, el que se centran en 
los significados que se atribuyen a las acciones que son realizadas.  
 
 De esta manera, en el apartado metodológico se hablara de manera concisa sobre un 
elemento de vital importancia en la utilización de técnicas o más bien, paradigmas 
cualitativos, nos referimos al concepto de validez y confianza. 
 
* Validez y Confiabilidad26 

                                                           
26 Para tener mayores referencias del tema tratado, se siguiere que alumno acceda al texto de José Ruiz Olabuenaga, metodología de la 
investigación cualitativa, el cual servirá de apoyo para profundizar aún más en la temática.  
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 Ciertamente en las ciencias sociales, uno de los elementos significativos dicen 
relación con la posibilidad de poder entregar un conocimiento que sea generalizable, puesto 
que la aspiración en términos prácticos, es la posibilidad de reproducir los resultados en 
diferentes lugares, siendo este el punto que direcciona las ciencias y metodologías 
positivistas.  
 
 Ahora bien, las ciencias sociales, desde la perspectiva metodológica nada tienen que 
envidiar a las ciencias más duras. Claramente la diferencia se establece en la definición del 
objeto de intervención, pero quien piense que la metodología cualitativa es menos rigurosa, 
comente un error. Es en este lineamiento que el criterio de validez y confianza se constituyen 
en un punto relevante, puesto que son estos procesos quienes nos aseguran que el 
resultado obtenido, es correspondiente con lo que se está estudiando o interviniendo.      
 
 Pues bien, para los lineamientos metodológicos cualitativos, se han definido cuatro 
criterios que buscan apoyan en lo que se refiere a la validez y confiabilidad. Estos criterios 
son los que a continuación se señalan: 
 

1. La credibilidad: La credibilidad se obtienen cuando el profesional, por medio de 
observaciones y conversaciones a lo largo de la intervención con los participantes, 
recoge información que ocasiona hallazgos y luego éstos son validados y reconocidos 
por los informantes como una auténtica aproximación sobre lo que ellos piensan y 
sienten.  
 
En este sentido, debe ser entendida como el grado o nivel en el cual los datos 
obtenidos en la intervención, reflejen una imagen nítida y representativa de un 
contexto o situación determinada. De esta manera, la credibilidad se refiere a cómo los 
resultados obtenidos en la intervención son verdaderos para las personas con las 
cuales se trabajó, y para quienes lo han experimentado, o han estado en contacto con 
el fenómeno sobre el cual se indaga.  
 
El criterio de credibilidad se puede obtener porque por lo general los profesionales, 
para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos particulares, vuelven a los 
informantes durante la recolección de la información, lo que se podría observar como 
una triangulación de fuentes. 
 

2. La transferibilidad: La transferibilidad o aplicabilidad, se refiere a la posibilidad de 
ampliar los resultados del estudio a otras poblaciones. Se trata de examinar en que 
medida se ajustan los resultados a otro contexto. Es de importancia el recordar que en 
la intervención cualitativa, los lectores del informe son quienes establecen si se 
pueden transferir los hallazgos a un contexto diferente. Para lo anterior, es necesario 
realizar una descripción acuciosa del lugar y las características de las personas donde 
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el fenómeno fue estudiado. Así el grado de transferibilidad es función directa de la 
similitud entre los contextos donde ser realiza un estudio. 
 

3. La confirmabilidad: También conocida como auditabilidad, representa la forma en la 
cual un trabajador social  puede seguir la pista, o ruta, de lo que otro realizo. Para 
lograr lo anterior, es necesario un registro y documentación completa de los procesos 
que el profesional tuvo en relación con el estudio. Esta estrategia factibilizan el poder 
examinar los datos y llegar a conclusiones iguales o similares, siempre y cuando se 
tengan perspectivas análogas.  

 
 Ahora bien, una intervención posee un alto nivel de validez si al momento de realizar 
la observación, la medición o apreciación de una realidad, esta se efectúa sobre esta 
realidad que es central en el proceso de intervención y no sobre otra, es decir, la validez 
puede ser comprendida por el grado o nivel en el cual, los resultados o antecedentes 
recolectados a lo largo de la intervención,  muestran  una  imagen  definida, la cual 
representa  una  realidad  o situación dada. 
  
 En el contexto de las ciencias naturales, es claro en este momento, que generan un 
conocimiento, el cual resulta eficaz para conocer el mundo físico. En este sentido, estas han 
tenido éxito en lo concerniente a la producción de conocimiento de características 
instrumentales que ha sido explotado transformando o generando aplicaciones tecnológicas.  
 
 Por otra parte, en lo que respecta de las ciencias histórico-hermenéuticas o ciencias 
interpretativas, es necesario establecer que esta genera el conocimiento desde una 
perspectiva de interacción que se encuentra presente en la vida de cada persona y por 
cierto, que en la comunidad de la que es participe. De esta misma manera, la ciencia social 
crítica construye el conocimiento reflexivo y crítico que las personas necesitan para su 
desarrollo, emancipación y autorrealización. 
 
 Cada forma de conocimiento tiene sus propias guías, aplicaciones y sus propios 
criterios de validez, es por esto, que deben ser justificada en sus propios términos, como se 
ha hecho tradicionalmente con la objetividad para las ciencias naturales. En las ciencias 
naturales, la validez está vinculada o referida a la capacidad para controlar el ambiente físico 
y por ende, las variables que participan del proceso. Por otra parte, en las ciencias 
hermenéuticas, la validez se observa en relación al nivel de la habilidad presente para 
producir relaciones humanas con un nivel elevado de empatía y vinculación. En la ciencia 
social crítica esta validez estará correspondida con la capacidad de superar los obstáculos 
para privilegiar el crecimiento y desarrollo de personas más autosuficientes en todo sentido. 
 
 La validez es la matriz energética que permite la coherencia y mantención de las 
intervenciones cualitativas. Lo anterior se sustenta en que, por ejemplo, el modo de 
levantamiento o recolección de datos, el captar cada evento desde los distintos puntos de 
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vista, el vivir la realidad y analizarla e interpretar lo observado sumergidos en su propia 
dinámica, ayuda a superar la subjetividad y entrega a estas intervenciones, un rigor y una 
seguridad en sus conclusiones, que difícilmente pueden ser rebatidas sin realizar un 
despliegue en el contexto intervenido. 
 
 


