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INTRODUCCION 
La formación de profesionales es una tarea de compleja definición, que se 

desarrolla en el marco de una síntesis dinámica entre los procesos de tradición y 

transformación de la profesionalidad. Por una parte, en cada nueva generación de 

aprendices, la formación encuentra una oportunidad de resignificación del acervo 

histórico transmitido por los maestros y las maestras de una disciplina y construido 

en torno a una fo rma peculiar de hacer y comprender en el mundo. Por otra parte, 

el desarrollo del proceso formativo se enfrenta a una incesante búsqueda por 

nuevas respuestas frente a los requerimientos de un entorno profesional dinámico 

y exigente, cuyas crecientes demandas de fl.exibilización y polifnncionalidad, 

cuestionan permanentemente los contenidos de llll repertorio disciplinariamente 

especializado. 

Armonizar el movimiento pendular entre los polos de la tradición y la 

transformación no es tarea fácil. Un vuelco exacerbado a alguno de los extremos 

puede desestabilizar los procesos de configuración de la profesionalidad, poniendo 

en serio riesgo su sobrevivencia. Así entonces , no resultan aconsejables los 

planteamientos que reconocen la emergencia de nuevos desafios y requerimientos, 

pero no contemplan una adecuada valoración y ponderación del acervo histórico; 

como así también de aquellas posturas en que existe una disposición desfavorable a 

los procesos de cambio, porque se asume ingenuamente que todas las respuestas que 

se requieren para ello ya han sido formuladas desde la estabilidad del conocimiento 

atesorado. 

Para la comunidad profesional de trabajo social universitario -del que las 

autoras forma parte en calidad de académicas e investigadoras-este marco orientador 

ocasiona un permanente cuestionamiento en torno a la pertinencia y oportunidad 

de las decisiones formativas, en donde si bien se valoran los aportes de la tradición 

universitaria, en tanto su núcleo histórico identitario otorga sustrato , leg itimidad 

y respaldo a la tarea profesional, se reconoce una creciente insuficiencia en la 
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capacidad de respuesta frente a los desafios planteados por un mundo caracterizado 

por transformaciones estructurales en curso 

Así, entonces, se reconoce que la formación de profesionales se enfrenta a 

la presencia de una crisis de sentido, propia de las épocas de transición, donde las 

antiguas prácticas de formación -simbolizadas en el concepto de la tradición- están 

cuestionadas o afectadas por una creciente obsolescencia, han dejado de ser creíbles 

o simplemente, ya no existen. Y las nuevas prácticas de fo rmación -simbolizadas 

en el concepto de la transformación- aún no surgen, o están en plena transición o 

emergencia, otorgando explicaciones parciales que resultan aún difusas. 

Se desencadena , entonces, una dinámica de profundas transformaciones 

tecnológicas, económicas y sociales, que comienza a producir complejas 

tensiones y cuestionamientos a la tarea formadora en el marco de la sociedad del 

conocimiemo. Por consiguiente, las lógicas de progresiva excelencia en el dominio 

propias de la formación profesional; de avance disciplinario desde la generalidad 

a la especialización características de los procesos de apropiación y desarrollo del 

conocimiento profesional; y de organización formativo-académica universitaria 

clásica, se comienzan a enfrentar con crecientes desafios de adecuación. 

Como resultado de la búsqueda de respuestas a la tensión entre la tradición 

profesional y la transformación profesional, emerge el concepto de competencias 

profesionales, concebido como una propuesta que reorienta la formación profesional 

haciéndola más acorde a los nuevos requerimientos de la sociedad. Se busca vincular 

las nuevas demandas y necesidades del desarrollo tecnológico, económico y social 

con las renovadas configuraciones de los empleos y de los desempeños; con la 

diversificación de las organizaciones socioproductivas; y con las demandas por 

profesionales polivalentes capaces de desarrollar nuevas ideas y proyectos a través 

del trabajo en equipo , optimizando la convergencia de la dinámica formación

empleo a través de la formación de profesionales competentes. 

En este marco , la presente publicación desarrolla un análisis integrado 

de la profesionalidad de trabajo social en Chile, a través de un documento que se 
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est·ruct111ra eR torn0 a seis ca,¡püulos a sa10er: Capítulo I 1\'adición profesional y trabajo 

soda!, c;¡•w.e revisa los y.i rinciJ.Dales ay.iortes de la tracl-ición pr.ofosional lüstóri i::a eR 

la cmdi.g'l!l.radÓFl de la profesional·idad clel traJbajo socia1l en Chile. ER el Capítulo II 

Transfor.mación profesional y trabajo social, se analiza·n las oportunidades cle futw.110 y.iaora 

la profesión, derivadas de los JllTOCesos de traFJ.sformación estruc~ural actua1Jmeme 

en cwrso. En el Capítulo HI Competencias profesional'es tradición y transfor.mación se revisan 

l"o s conceptos, tipologías y nive"l'es cle comf.>eteRcias, aplicancl.0 dichos conceptos 

en los repertorios de competencias herieclaclos cle la traclichfm y rec;¡_ueFid0s p0 r 

la t•ransformai::ión paora ~rah>a·j .o social. En el Capítulo IV Análisis de la profesionalidad 

de trabajo social se presemrn los J.Dfi·ndpales res·1:1ltados obtenidos de los p r.ocesos 

de a•nál·isis conce}ll~w.ales realüaclos en ~orno a factores cle evoluciÓFl cle la 

prnofesioFlaliclacl , des<::ri•pción '[!ll'OS.pect•iva de la '[!lFOÍesiÓN, traye0toria ¡;irofesi0 na•l 

y mapa y cOmfleteRcias d'e t•ra!h>aj.o soeial. En el Capítulo V. se em:r:egan Aportes 

paro la redefinición de la formación de trabajo social, o0~en.iclos a partk de los aná1isi-s 

preseRtaclos en los CaI!JÍ·~ulos I!JrecedeB1tes. f.i.nalme1•1'te, el Capítulo VI Condusiones, 

1I!Jresenta las r.ef:lexioRes ob:ittn:üdas a panir de las <::a!~egorías cle Hahia!jo clesarmliladas 

eN la fl lleseR-te p1!1 bl'icac::iÓN 
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CAPITULO 1 
TRADICIÓN PROFESIONAL 

1.1. Trad ición y Formación Pro fesional tl~ 
Para Giddens (1999:54-56) lo distintivo de una tradición es que define una 

especie de verdad. Está asociada al ritual, al ceremonial y a la repetición, teniendo 

un importante papel social, al ser comprendida y respetada por la mayoría de las 

organizaciones. Para alguien que cumple una práctica tradicional no hay que hacer 

preguntas sobre posibles alternativas, ya que una tradición ofrece un marco para la 

acción que permanece prácticamente incuestionable. 

Normalmente las tradiciones tienen figuras guardianas, eruditas, sabias, 

sacerdotales que poseen una posición de poder que nace del hecho de dominar 

una experticia que les permite interpretar la verdad en el ritual de la tradición 

pudiendo, entonces, descifrar los significados verdaderos de los textos sagrados 

o de los símbolos de los rituales comunitarios. Las tradiciones se sustentan en la 

medida en que pueden justificarse efectivamente, no sólo en los términos de sus 

propios rituales internos, sino en relación con otros usos y formas de hacer las 

cosas. Sin embargo, para Hawes y Donoso (i 997: 127) también encierran una 

distorsión posible: el peso del tradicionalismo -entendido como rechazo al riesgo 

implicado en el cambio, más que como afán de conservación de valores, principios 

y prácticas validadas y valiosas- es tan elevado que termina otorgando una notable 

impermeabilidad a la transformación como valor social. 

La tradición en el ámbito de la formación se reconoce en el acto esencial 

del sistema educativo de elegir y articular los contenidos que se transmitirán a cada 

nueva generación, estando en juego en esas decisiones la relación con el pasado 

y con el futuro que se quiere construir. El sistema educativo está siempre volcado 

hacia la tradición, el pasado, los saberes y las experiencias acumuladas, que intenta 

traspasar a la generación que inicia su viaje. Es, desde esta perspectiva una institución 
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conservadora. Al mismo tiempo, la educación también está volcada al futuro, al 

horizonte con que una sociedad sueña y es dificil pensar un proceso de cambio 

durable, de nivel societal. que no pase por sus procesos de formación humana. La 

educación está así en el núcleo de las relaciones entre tradición y transformación 

social, entre continuidad y cambio de una sociedad: tensada entre lo que un orden 

social es y lo que quiere ser. (Cox, 1997:1-2) 

En el ámbito de la formación profesional, la tradición otorga origen, 

sentidos y dirección al desarrollo disciplinario. Un oficio se define en forma artesanal 

y remite a la habilidad técnica, manual, intelectual, sensible y comunicativa que 

confiere la experiencia de una práctica profesional, inspirada en la lógica particular 

del campo profesional de los gremios de la Europa medieval. (FIRCTE, 2000:2) 

Desde una perspectiva histórica, Catalano, Avolio y Sladogna (2004:23) 

reconocen que la tradición de los procesos de transmisión de saberes que les 

permitían a los individuos reproducir su vida cotidiana, estuvo inicialmente 

en manos de estamentos especializados de agricultores, cazadores, tejedores y 

guerreros. Estos estamentos conocían los secretos y las reg las del arte de la actividad, 

las cuales eran transmitidos intergeneracionalmente por especialización de algunos 

individuos dentro de una comunidad. La acumulación y la transmisión de saberes 

fue lo que permitió que las comunidades progresaran, experimentaran un desarrollo 

productivo y generaran una cultura específica en torno al conocimiento. 

Latouche (1957:209) establece que los saberes productivos fueron 

inicialmente propiedad de unas pocas personas que manejaban los secretos en forma 

familiar y realizaban su labor en romo a unidades domésticas especializadas. Más 

tarde, los conocimientos que se utilizaban en la producción fueron compartidos 

por un sector especializado de las sociedades conocido como sector artesan al, que 

reunía a las personas expertas en el tratamiento productivo de materias primas: 

cuero bruto o curtido, pieles de animales, hierro, acero, lana, hilo y tintas naturales. 

Así surgen la talabartería, la herrería, el tejido y la tintorería, oficios 

ejercidos principalmente por hombres, dado que las mujeres estaban excluidas del 
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proceso de producción, siendo incorporadas excepcionalmente en algunas tareas. 

Simultáneamente, asociado al manejo de materiales naturales y su transformación 

para uso doméstico o de infraestructura surgen los oficios de la alfarería, la cestería, 

la construcción y la albañilería. 

En la sociedad artesanal los oficios se autorregulaban por la tradición. La 

manera en que los artesanos creaban y recreaban sus saberes productivos era lo 

que les permitía detentar el monopolio de su actividad. Su conocimiento derivaba 

de la posesión de diversos secretos productivos, que comprendían el diseño del 

producto, las herramientas a utilizar, el tratamiento de las materias primas y el 

desarrollo de técnicas apropiadas para transformar dichas materias primas en 

productos (Catalano, Avolio y Sladogna, 2004:23). Se trabajaba con instrumentos 

sencillos, confeccionados a mano, dado que no existía ninguna clase de máquinas. 

Cada artesano se especializaba en la fabricación de unos pocos productos y trabajaba 

en el oficio P,.urante toda su vida. Por ello la fabricación manual alcanzaba un grado 

de perfección notable (Kosminski, 1983:95). 

Los secretos de los artesanos eran conocidos por una cofradía o hermandad 

y transmitidos a través de una estructura que representaba al mismo tiempo, una 

instancia de organización de la producción y de enseñanza aprendizaje (Catalana, 

Avolio y Sladogna, 2004:24). Todos los artesanos de una especialidad se reunían 

en agrupaciones llamadas corporaciones. La corporación publicaba disposiciones 

especiales sobre la organización de la producción. Así, por ejemplo, el gremio de 

los tejedores determinaba el largo y el ancho de las piezas de género y la calidad 

del hilo. Con ello, procuraban obtener una alta calidad para sus productos. "Pero, 

al preestablecerse codas las menudencias de la producción, las corporaciones 

impedían su ulterior desarrollo. Eran enemigos de toda clase de inventos" 

(Kosminski, 1983:95). 

El artesano que había obtenido su derecho a abrir un taller, recibía el 

nombre de maestro. El maestro artesano se caracterizaba por la comprensión global 

del proceso productivo no sólo en términos de diseño y dominio de técnicas, sino 

también de financiamiento y gestión de sus recursos humanos y materiales, junto 

( 
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a la responsabilidad por la comercialización de sus productos (Catalano, Avolio y 

Sladogna, 2004024). 

El taller estaba en la misma casa del maestro, donde junto a él laboraban los 

miembros de su familia y adolescentes que habían sido admitidos como aprendices, 

a quienes se les enseñarían los secretos del oficio. Pasado un tiempo determinado, 

el aprendiz se transformaba en medio oficial, categoría que le permitía recibir un 

salario con cargo al maestro. Poster iormente, el medio oficial podía transformarse 

en maestro y establecer su propio taller. "Los aprendices y los medio oficiales vivían, 

por lo general , en la casa del maestro y comían sentados a su mesa" (Kosminski, 

1983095). 

En la medida que los aprendices y oficiales iban dominando gradualmente 

el oficio, la responsabilidad del maestro era seleccionar y evaluar a su personal para 

presentarlo al gremio, a fin de que a través de la rendición de un trabajo de prueba 

exitoso, se pudiera acceder al rango de maestro (Catalano, Avolio y Sladogna, 

2004:24) . Entonces, de esta forma la corporación certificaba quien poseía el saber 

necesario para ejercer, tutelaba la vigencia de un conjunto de valores compartidos 

y por esa vía, establecía las condiciones de acceso al ejercicio profesional (León y 

Peña, 2002053). 

Los artesanos que no pertenecían a la corporación, no tenían el derecho 

de ejercer su oficio en la ciudad. Sólo el miembro de la corporación podía abrir un 

taller. Las corporaciones cuidaban que todos los maestros trabajasen en condiciones 

similares y que ninguno se colocase en situación de enriquecerse. Fijaban el número 

de aprendices para cada maestro, prohibían letreros llamativos que alejaran a los 

compradores de otros talleres, ayudaban a sus miembros empobrecidos, como 

asimismo a viudas y huérfanos de sus asociados (Kosminski, 1983:95). 

Con el desarrollo de la manufactura, la figura del maestro artesano como 

productor independiente tiende a diluirse. Las formas de organización del trabajo 

tendientes a la producción de grandes volúmenes de productos, hacen perder 

progresivamente al maestro artesano el control del capital operativo, el diseño 
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del producto, la propiedad de los instrumentos de trabajo y las oportunidades de 

comercialización, haciendo inviable - técnica y económicamente- la posibilidad de 

utilizar medios artesanales para la producción. 

La sociedad artesanal dará paso a la sociedad industrial, caracterizada 

por el surgimiento del trabajo asalariado, organizado a través de la agrupación 

de las personas trabajadoras en espacios comunes dedicados a la producción que 

devinieron en fábricas industriales. Este nuevo colectivo de trabajadores asalariados 

de ese entonces , aportó sus habilidades y destrezas manuales a un esquema 

productivo basado en la capacidad y en el ritmo de las máquinas. La principal 

fuen te de habilidades laborales fue el ejercicio de tareas artesanales, surgiendo 

así, la primera gran diferencia entre fuerza de trabajo calificada y no calificada : 

artesanado co n habilidades y el campesinado sin habilidades. Así, entonces, el saber 

productivo se desplaza desde el artesanado a la actividad industrial y la comprensión 

global del proceso productivo que se encomraba en manos del maestro artesano es 

reemplazada por la visión fragmentada del trabajo asalariado. 

No obstante, la imagen simbólica de la enseñanza tradicional de un oficio, 

entendida como un saber transmisible intergeneracionalmente desde maestros con 

niveles de excelencia en el dominio, hacia aprendices vocacionalmente interesados, 

en cuya formación se perpetúa la reproducción, el perfeccionamiento progresivo 

y la cautela de los conocimientos atesorados. se mantendrá inalterable a través del 

tiempo. (Catalano , Avolio y Sladogna, 2004:25) 

La tradición en la formación profesional establece que un oficio no se define 

únicamente por los conocimientos en que se apoya y el ejercicio del mismo, sino 

que constituye una cultura o comunidad profesional de un ámbito particular, que 

comparte no sólo un conocimiento de índole científico, metodológico y técnico, 

sino además posee en forma colectiva creencias, lenguajes, actitudes, valores, formas 

prácticas o artesanales de hacer las cosas e intereses gremiales determinados. Así 

entonces. ejercer un oficio o una profesión puede ser entendida como una labor 

científica, una tarea especializada, una misión compartida o un arte (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002 : 15). 
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1.2. Tradición y formación profesional en trabajo social 

Parafraseando a Giddens (1994:54-56) lo distintivo de la tradición 

profesional en trabajo social es la definición de una especie de verdad propia y 

compartida por un colectivo, que se desarrolla en torno a las necesidades humanas 

y a los problemas sociales. Desde esta definición, emerge un marco que orienta a la 

acción y que permanece prácticamente incuestionable: lo social -con su paradójica 

difusa precisión- se constituye en el referente central, en el norte compartido, en el 

sentido de la acción, en la verdad colectiva para trabajo social. 

Desde este marco, emergen dos figuras guardianas, eruditas, sabias, 

sacerdotales de la tradición profesional: docentes y profesionales de trayectoria 

destacada. Ambas figuras representan el dominio avanzado en una experticia y son 

custodias del desarrollo de la profesión desde ámbitos de acción complementarios: 

mientras la docencia descifra los textos sagrados de la teoría, el ejercicio profesional 

provee de significados a la intervención. 

Hawes y Donoso (1997:127) reconocen un riesgo en la tradición: el 

peso del tradicionalismo -entendido como el rechazo al riesgo implicado en el 

cambio, más que como afán de conservación de valores, principios y prácticas 

validadas y valiosas- puede resultar tan elevado que termine otorgando una notable 

impermeabilidad a la transformación como valor social. La tradición profesional de 

la formación en trabajo social, enfrentada a los riesgos del tradicionalismo, devela 

como pistas la rigidización y la rutinización de la tarea formativa. Un estilo de 

formación anclado en una forma panicular de hacer las cosas, la ausencia de una 

revisión crítica del quehacer académico y la autoreferencia se transforman en sus 

principales riesgos. 

En el proceso de formación, la incorporación anual de nuevas y nuevos 

estudiames que desean poseer la calidad de aprendices e incorporarse a esta cultura 

compartida develando los secretos del oficio del trabajo social, permite asegurar la 

sobrevivencia de la profesión en los años venideros. En el desarrollo del proceso 
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son recibidos por las figuras guardianas de la tradición: en primera instancia por 

el equipo docente responsable de su formación teórica y en una segunda instancia 

por profesionales de trayectoria destacada, quienes colaborarán en su formación 

práctica. Dichas figuras guardianas de la tradición crean y recrean el conocimiento 

profesional. Su tendencia es hacia la especialización avanzada en las dinámicas del 

conocimiento y la acción, siendo capaces de generar patrones de referencia para sus 

áreas de trabajo. 

El o la aprendiz cursa una ruta de formación que le permite comprender 

globalmente los procesos de desarrollo profesional de trabajo social, traduciéndose 

en el manejo de los saberes teóricos y metodológicos atesorados durante el devenir 

histórico de la profesión y en el dominio práctico de los procesos de intervención 

profesional. En la ruta teórico metodológica estará bajo la guía del equipo docente 

de la unidad académica -maestras y maestros en el ámbito de la enseñanza del 

trabajo social- y en la ruta del quehacer profesional será la orientación de los y 

las profesionales de trayectoria destacada -maestras y maestros en el ámbito de 

la intervención del trabajo social-, quienes en su conjunto transferirán la cultura 

profesional al colectivo en formación, estableciendo los referen tes de avance en 

el dominio. 

La o el aprendiz desarrollará su formación inicial en los espacios protegidos 

de las aulas universitarias, en donde tendrá progresivos acercamientos teóricos, 

conceptuales y metodológicos con la profesión que ha elegido aprender. Sólo una vez 

resueltas satisfactoriamente las pruebas de conocimiento requeridas, se procederá a 

autorizar su tránsito a los espacios institucionales implementadores de políticas sociales 

y/o de programas de desarrollo social -bajo la figura de prácticas profesionales-, en 

donde quedará bajo la custodia del colectivo profesional de trayectoria destacada, 

aquel que ha sido capaz de hacer avanzar la profesión desde la acción. Queda asegurada 

entonces, una ruta de formación en que el o la aprendiz siempre estará bajo la tutoría 

de un maestro o maestra en el dominio y en donde exclusivamente la aprobación 

explícita de las personas expertas es capaz de conferir el reconocimiento del colectivo 

a sus avances, basta llegar a alcanzar la categoría de par o igual. 

21 



Desde siempre, la fo rmación se ha entendido finalizada en el evento de 

examen de título y grado , que declarado en el espíri tu de un trabajo de prueba 

final para la o el aprendiz ante el colectivo profesional, le otorgará la posesión 

definitiva del título profesional de trabajadora o trabajador social. La titulación es 

comprendida como la declaración de la autonomía profesional. No obstante, en 

el momento en que la tarea formativa de la unidad académica ha concluido en 

lo inmediato -y por lo tanto el rango de aprendiz ha sido superado-, emerge un 

nuevo vínculo, simbolizado en la incorporación de un o una nueva integrante a una 

tradición profesional que opera como sello de identidad y pertenencia. 

1. 3. Crono logía de trabajo social en Chile 

Coherente con la propuesta histórica de Brunner para el desarrollo histórico 

universitario a nivel mundial ( 1997 :49-54) es posible ilustrar la evolución histórica 

de la formación universitaria del trabajo social chileno, a través de un viaje imaginario 

en el tiempo, en que los más de ochenta años de historia profesional corresponden 

a las 24 horas de un día , partiendo a las 00:00 horas de una noche --el año 1925-, 

cuando se funda la primera escuela de trabajo social de Chile y América Latina , en 

la ciudad de Santiago, al alero de la Junta de Beneficencia Pública. Una hora más 

tarde--en 1929- se crea la escuela Elvira Matte de Cruchaga, vinculada a organismos 

de la Universidad Católica de Chile. A las 4:00 de la mañana, siendo el año 1940, 

se fundan en fo rma simultánea las escuelas de trabajo social de Santiago, Temuco y 

Concepción, dependientes del Ministerio de Educación Pública. 

Siendo las 6 :00 de la mañana, en el año 1945, se crea la escuela de trabajo 

social de Val paraíso, dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de Chile, calidad que le confiere el carácter de primera escuela de trabajo 

social con rango universitario del país.A las 9:00 horas, en el año 1956, en la misma 

ciudad, se funda la escuela de trabajo social de la Universidad Ca1ólica de Val paraíso 

y 30 minutos más tarde se crean las escuelas de trabajo social de la Universidad de 

Chile, sede Antofagasta y la escuela de la Universidad de Concepción, heredera de 

la tarea formativa de la escuela dependiente del Ministerio de Educación y fundada 

algunos años antes en la misma ciudad. Alrededor de las 10:00 hrs., inicios de la 
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década de 1960, se abre la escuela de la Universidad de Chile, sede Osorno y la 

escuela de la Universidad del Norte, ubicada en la ciudad de Arica. Más tarde se 

sumarán las escuelas de las sedes de La ·Serena, Osorno y Chillán de la Universidad 

de Chile. En estas primeras horas, ha quedado conformado el núcleo histórico de la 

profesión, responsable exclusivo del desarrollo disciplinario y del resguardo de la 

calidad de la formación y del ejercicio profesional durante el tiempo transcurrido y 

que seguirá ejerciéndolo como tal, sólo por algunas horas más. 

A las 14: 30 horas, el escenario se agita. Es el año J 97 3 y un golpe de Estado 

generará, como efectos inmediatos a la formación en trabajo social, el cierre de 

las escuelas de Arica, La Serena, Chillán y Osorno y el funcionamiento bajo fuertes 

restricciones para las restantes escuelas. Las horas siguientes transcurrirán en medio 

de la expulsión de docentes, profesionales y estudiantes de las aulas universitarias; 

del cuestionamiento ideológico a la fo rmación , y de la búsqueda de la sobrevivencia 

en el espado universitario en estas adversas condiciones. Cuando el reloj marca las 

16:30 hrs. -año 1980- , una nueva agitación se produce en el escenario fo rmativo, 

provocada esta vez por las reformas estructurales al sistema de educación superior 

chileno promulgadas por el Gobierno Militar, que ocasionan la pérdida del 

rango universitario para trabajo social y la autorización para dictar la carrera en 

universidades privadas e institutos profesionales. 

A mediados de la década de 1980, y siendo las 18 :00 hrs., ocurrirá la 

apertura de la primera escuela de privada de Chile, dando origen a un incipiente 

incremento en la oferta formativa, acelerada bruscamente a partir de las 19:30 hrs. 

El núcleo histórico se ve rápidamente sobrepasado ante una oferta privada que, 

durante la década de 1990 y los inicios de la década del 2000, utiliza una estrategia 

combinada de dictación de la carrera en regiones del territorio nacional en que no 

existían escuelas históricas, junto con configurar una oferta paralela en las regiones 

que contaban con ella. Lo anterior ocasiona que, cuatro horas más tarde, siendo las 

23:30 hrs. y cerca de concluir este viaje imaginario, la ofe rta formativa alcance a 

111 programas de trabajo social en todo Chile, siendo considerada por el Ministerio 

de Educación como una de las 1 O carreras más saturadas del país. Casi al concluir el 

día, la profesión recu pera su rango universitario, generando la dicotomía de tímlos 
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¡ profesionales de trabajador o trabajadora social en la formación universitaria y 

asistente social para la formación entregada por Institutos Profesionales. 

Este viaje imaginario permüe poner la formación de trabajo social en 

perspectiva histórica y reconocer en su origen una lógica de tradición universitaria, 

en donde las escuelas convergían en un núcleo único, tutelar del desarrollo 

disciplinario. Más tarde, el incremento de la oferta impulsado por una reforma 

estructural del sistema de educación superior chileno, modifica drásticamente la 

situación anterior, incorporando diversidad en los estilos de formación y desafios 

de calidad y pertinencia en las ofertas vigentes. uuuu 
1.4. Etapas histó ricas de trabajo social en Chile ···-

Teniendo presentes los referentes fundacionales del trabajo social chileno 

pueden identificarse cinco etapas de desarrollo profesional y tradiciones de 

competencias asociadas a cada una de ellas (Castañeda y Salamé, 2003: 109- 128): 

PRIMERA ETAPA: DE LA BENEFICENCIA A LA PROFESIONALIZACIÓN 

Comprende el período entre 1925 a 1960. Su principal referente 

lo constituyen principios filosóficos y cristianos de ayuda al necesitado. La 

formación profesional en este período recoge en un inicio la tradición europea 

y. posteriormente, los aportes de las escuelas norteamericanas. Dado su carácter 

paramédico y parajurídico, su currículo tiende a preparar profesionales que actúen 

en el campo médico social y en organismos públicos de asistencia y seguridad 

social. Las modalidades de intervención se centran en la persona y su familia, con 

un carácter eminentemente asistencialista. Posteriormente, en 1945 se incorpora 

el nivel de intervención de grupos, con la misma impronta asistencialista que 

caracteriza al período. Las tradiciones de competencias que emergen en este 

período son: 

- Competencias técnicas en salud pública y legislación social vigentes en la época. 

- Competencias metodológicas en intervención profesional dimensiones caso 

social, familia y grupos. 
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-Competencias participativas desarrolladas en complementariedad y subordinación 

a las prácticas médicas y jurídicas en las que se inserta. 

- Competencias personales de caridad y ayuda al necesitado, fundadas en los 

principios cristianos de ayuda al prójimo. 

SEGUNDA ETAPA: DEL ASISTENCIALISMO A LA PROMOCIÓN 

Abarca el período comprendido entre 1960 a Septiembre de 1973 . 

Los referentes profesionales se trasladan al contexto de los movimientos 

sociales inspirados en principios filosóficos del materialismo dialéctico y el 

materialismo histór ico, buscaban provocar profundos cambios en las estructuras 

vigentes en la época. En este período a nivel latinoamericano la profesión se vuelca 

en una profunda autocrítica en un proceso denominado reconceptualización, en 

que se cuestionan los marcos teóricos, conceptuales y valóricos de la formación; 

los roles profesionales, la segmentación de la realidad en tres métodos profesionales 

-traba jo social de casos , trabajo social de grupos y trabajo social de comunidad- y 

el carácter asistencialista de las prácticas sociales. Este movimiento aporta una nueva 

visión del objeto del trabajo social, señalando como atributos de esta profesión el 

compromiso social en vez de la neutralidad ideológica. Durante este período hay un 

importante crecimiento de los campos laborales vinculados a áreas de desempeño 

municipales, sindicales , poblacionales y rurales. Las tradiciones de competencias 

que se heredan de este período son : 

- Competencias técnicas en ciencias sociales, investigación social, planificación 

social, políticas sociales con énfas is en la promoción y organización social. 

- Competencias metodológicas en intervención profesional dimensiones caso 

social, familia, grupos y comunidad , resignificadas en su operatividad metodológica 

para la realidad latinoamericana. 

- Competencias participativas destacando las tareas de promoción y educación 

social que relacionan de un modo distinto al colectivo profesional con sus sujetos 

de atención. Adscripción política explícita. 

- Competencias personales de crítica social y compromiso social, fundadas en los 

principios del materialismo histórico y materialismo dialéctico. 
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TERCERA ETAPA: TRABAJO SOCIAL Y GOBIERNO MILITAR 

Este período se inicia con el golpe de Estado de sepciembre de 1973 y se 

extiende a marzo de 1990. Se detienen abruptamente los procesos iniciados en la 

etapa anterior, con el cierre de escuelas , expulsión de profesorado y alumnado y 

serias limitaciones en los nuevos ingresos, números de vacantes y discontinuidad 

de la ofer ta de formación en las escuelas que permanecen abiertas. Se rediseñan 

los currículos, incluyendo redefiniciones de los objetivos, objeto y metodologías 

profesionales, planteando una fo rmación tecnológica, cuya característica central 

es la desideologización de la práctica social, rescatando como valor la neutralidad 

en los procesos de intervención. En el ejercicio profesional, se asigna un énfasis 

paternalista y asistencialista, priorizando la atención individual en desmedro de la 

atención grupal y comunitaria . Dado el contexto socio político represivo, el campo 

~ sufre una fue rte contracción, disminuyendo el número de cargos y 

desestimándose nuevas contrataciones. Paralelamente, en el contexto no oficial, se 

consolida un grupo de profesionales que comienzan a construir un trabajo social 

ligado al respeto a los derechos humanos , a la promoción de la participación de las 

personas y al desarrollo de formas democráticas de convivencia, principalmente, 

a través de fo rtalecimiento de las organizaciones y de la educación social. Las 

tradiciones de competencias que se heredan de este período pueden desagregarse 

en ámbitos oficial y alternativo, según el siguiente detalle: 

¡ COMPETENCIAS 

TÉCNICAS 

METODOLÓGICAS 
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TRABAJO SOCIAL 
OFICIAL 

Ciencias sociales en la tradición 
positivista. 
Investigación social en !a 
tradición positivista. 
Es tadísticas 
Políticas y programas sociales 
sectoriales y subsidiarios. 

Enfasisen el nivel de 
intervención caso social 
y familia en la tradición 
asistencialista. 
Desarrollo y aplicación de 
instrumentos y estándares de 
medición y focalización de la 
pobreza. 

TRABAJO SOCIAL 
ALTERNATIVO 

natur.i.lista. 
Investigación social cualitativa. 
Sistematización 
Proyectos sociales financiados 
por la cooperación 
internacional. 

Niveles de intervención caso 
soci.i.l y familia. grupos y 
comunidad en la tradición de 
promoción y educación social, 
a la que se integra promoción 
de los derechos hwnanos 
y educación cívica en el 
contexto de recuperación de la 
democracia 



PARTICIPATIVAS 

tttUtlt 
PERSONALES 

lmplemcmación de políticas 
sociales. 

Neutralidad valórica en la 
intervención. 

Reconsti tución del 1ejido 
social y fortalecimiento de la 
organiz..:ición. 

Reconodmien10 de la : 
subjetividad y de los valores en : 
la intervención. ¡ 
------ -----------------· 

CUARTA ETAPA: CONTINUIDAD Y CAMBIOS EN BUSCA DE UNA SiNTESIS 

Período que se inicia con el retorno de la democracia y se extiende hasta 

fines de la década de 1990. La profesión focaliza sus esfuerzos en construir saberes 

que integren las experiencias de las etapas anteriores que permitan generar un nuevo 

conocimiento profesional y la resignificación de las metodologías de intervención. 

Los temas centrales de este período están enfocados a la superación de la pobreza y 

el aporte profesional en el desarrollo económico con justicia social que se impulsa 

desde círculos o ficiales. El número de profesionales aumenta significativamente , en 

atención a la apertura de nuevas escuelas , especialmente en instituciones privadas 

de fo rmación. La inserción laboral se man tiene en áreas tradicionales y se integran 

los escenarios generados por proyectos sociales de fondos concursables públicos y 

privados , orientados a la promoción social. Las tradiciones de competencias que se 

constituyen en este período son: 

- Competencias técnicas. Ciencias sociales positivista y naturalista. Políticas y 

programas sociales intersectoriales focalizados, por medio de fondos públicos 

concursables con participación de la sociedad civil. 

- Competencias metodológicas. Diseño, implementación y evaluación de proyectos 

sociales , niveles de intervención de caso social y familia, grupo y comunidad , en 

modelos de intervención integrados y dinámicos. 

-Competencias panicipativas.Trabajo en equipos disciplinarios y multidisciplinarios, 

liderazgo técnico, administración de recursos humanos. 

- Competencias personales. Manejo de incertidumbre y toma de decisiones, manejo 

de la frustración y autocuidado, autoactualización. 

La etapa coincide con el explosivo aumento de oferta formativa en 

instituciones públicas -que retomaban su tradición censurada en la etapa anterior-

( 27 



e instituciones privadas, que iniciaban sus procesos de oferta formativa. Como 

resultado, la esperada síntesis no se alcanza, sino que más bien, queda desperdigada 

en las múltiples combinaciones que ofrecen los estilos de formación presentes en el 

amplio abanico de carreras y programas existentes. 

QUINTA ETAPA: DE LA TRADICIÓN PROFESIONAL A LA TRANSFORMACIÓN 

DE LA PROFESIONALIDAD 

Finalmente, es posible proponer que las actuales condiciones de formación 

y ejercicio profesional, sugieren la configuración de una quinta etapa en la historia 

del trabajo social chileno en los primeros años de un nuevo siglo. Sus características se 

vinculan a las exigencias derivadas de un mundo globalizado -con transformaciones 

estruccurales en curso-, que en el ámbito de la formación de profesionales se ha 

caracterizado, inicialmente, por el rediseño de la formación de pregrado a partir 

de modelos de competencias profesionales insertos en procesos de innovación 

curricular; la demanda de procesos de autoevaluación institucional y proposición 

de estándares de calidad para la acreditación en la formación de pre y post grado; 

junto a un creciente reconocimiento de las condiciones de incertidumbre en la 

estabilidad laboral y transdisciplinariedad en la inserción profesional. Así, entonces, 

emerge una nueva etapa, en cuyos aportes, avances y contradicciones, se orientará 

el desarrollo de la historia profesional contemporánea y se configurarán nuevas 

tradiciones de competencia. 

La formación de trabajo social en Chile, ha transitado desde los referentes 

tradicionales de jerarquía en el dominio y de avance del conocimiento disciplinario 

hacia la creciente alteración de la progresión especializada de menor a mayor 

complejidad de los juicios de competencias. Los conceptos simbólicos de tradición 

profesional y transformación profesional emergen, entonces. organizados en torno 

a un esquema perpendicular que ilustra esta dinámica, y en cuya intersección se 

encuentran y desencuentran las oportunidades de consolidación, resignificación y 

avance de la profesión en la actualidad y en el futuro. 
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PROMOCION 
1960 

1973 

1990 
TRANSDISCIPLINARIEDAO 

TRANSFORMACIONES 

2000 
ESTRUCTURALES 

fDRMACION POR 
COMPETENCIAS 

TRADICION 

1.5.- Núcleos históricos de formación en trabajo social 
(Castañeda, 2006) 
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Entender el currículo como una tradición acumulativa de conocimiento, 

permite identificar las rutas de formación que .han orientado a la formación de 

trabajo social a través de sus propuestas curriculares y reconocer un sello que establece 

fronteras profesionales claras y define campos de especialización pertinentes. En su 

evolución, se configuran los siguientes núcleos de la formación profesional desde la 

tradición, presentes en su devenir histórico. 

NÚCLEOS DE FORMACIÓN 

Metodolog ía de intervención profesional 

Ciencias sociales 

Investigación social 

Legislación social 

( 

Políticas sociales 

Ética profesional 

Planificación social 

Sujetos de intervención 
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Al realizar un análisis comparativo enrre las etapas históricas de trabajo 

social y los núcleos de formación , se puede apreciar la siguiente situación: 

:eTAPA-Hl-STÓRicl. _______________ __ __ NÚCLEOSOEFORMACiÓÑ-------- -- --· 

PRIMERA ETAPA 
De la beneficencia a la 
profesiona!ización 
1925-1960 

SEGUNDA ETAPA 
Del asistencialismo a la promoción 
1960-1973 

TERCERA ETAPA 
Trabajo socia( y gobierno militar 
1973-1990 

CUARTA ETAPA 
Continuidad y cambios 
En busca de una síntesis 
1990-2000 

QUINTA ETAPA 
De la tradición profesional a la 
transformación de la profesionalidad 
2000-

Mewdología de intervención profesional. 
Nivel caso social / familia. 
Ciencias sociales. 
Investigación social. 
Legislación social. 
Políticas sociales. 

Metodología de intervención profesional 
Nivel grupos 
Ética profesional 
Metodología de intervención profesional. 
Nivel organización y desarrollo de la 
comunidad 
Planificación Social 

Sujetos de intervención 

Temas emergentes 

Temas emergentes 

La confrontación realizada permite apreciar una peculiar evolución de los 

núcleos formativos, que sugiere que los mayores apones de configuración en esta 

materia han sido generados en las tres primeras etapas de desarrollo profesional. 

Después de esa fecha, los aportes hacen alusión a temas emergentes, dictados explo

rawriamente en forma de cursos optativos, que se encuentran en proceso de llegar 

a constituir nuevos núcleos formativos. Esta situación puede interpretarse a partir de 

los siguientes referentes: 
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A. El período 196 7- 1987 está caraclerizado por contextos de crisis. En este período 

la profesión enfrenta escenarios que impulsan transformaciones estructurales 

(1964- 1973) y posteriormente una fuerte represión militar (1973- 1990). La 

estabilidad otorgada por los núcleos formativos de la tradición permite atravesar 

dichos escenarios al resguardo de una identidad profesional que trasciende la 

contingencia, dejando anclados los núcleos formativos distintivos del trabajo social 

a sus primeras etapas de desarrollo profesional. 

B. La tradición vela porque en la formación de los y las aprendices esté presente la 

configuración esencial de la profesión. Las rutas alternativas no están prohibidas ni 

vedadas, pero no es la formación inicial su lugar, sino el ejercicio profesional y la 

especialización de post título y post grado donde pueden desplegarse en plenitud. 

C. Los núcleos formativos son dinámicos y tienen oportunidades de estar presentes 

en la formación a través de cursos complementarios o electivos. La capacidad de 

pasar desde un curso contingente a un curso permanente es la evidencia de que 

un nuevo núcleo formativo se ha configurado y puede considerarse integrante 

permanente de la tradición profesional. 

D. Los avances disciplinarios no están exentos del currículo. No obstante se 

articulan a las denominaciones tradicionales de núcleos formativos, las que cienden 

a invisibilizarlos, a fin de no generar rupturas con la continuidad de las lógicas 

tradicionales de aprendizaje en la profesión. 

Al confrontar los núcleos formativos con Jos juicios de tradiciones 

de competencias del trabajo social. se observa la coincidencia de juicios de 

competencias, etapas históricas y núcleos de formación en los dos principales 

referentes profesionales de trabajo social, correspondientes a la asistencialidad y 

a la promoción. Ambos juicios orientan la profesión en forma permanente desde 

sus inicios hasta la actualidad, a pesar de las dinámicas de divergencia que han 

atravesado. Un esfuerzo explícito por aunar sus dinámicas se producirá sólo a contar 

de fines de la década de 1980. 
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El currículo de formación profesional demuestra ser el mapa del viaje 

educativo en la formación de los y las aprendices de trabajo social. Organiza la 

complejidad y secuencia progresiva de la formación y es concebido como un 

regulador central en la estructura de su experiencia formativa. Al aplicar dichos 

referentes a los núcleos formativos se obliene el siguiente resultado. 

COMPLEJIOAD SECUENCIA 

FORMACIÓN GENERAL 

lt\ 
Ciencias sociales 
Investigación social 

FORMACIÓN PROFESIONAL Legislación social 
Políticas sociales 
Planificación social 
Élica profesional 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Metodología de intervención ptofesional. 

t Nivel caso social/ familia J l Q Metodología de intervención profesional y : r desarrollo de la comunidad. : 

--- -- -- - ---- - ---- -- - - -- - --- - ------- ~~i~t'.?~.?~-~!:i:_v_e~~~~ --- - --- - ------- -] 

La complejidad y secuencia de la formación sugiere una organización de 

los núcleos formativos en función de los juicios de tradición de la profesión, en 

una ruta que avanza desde un marco disciplinario general aportado por las ciencias 

sociales hacia un desarrollo de referentes de conocimiento y acción profesionales 

especializados. Asimismo, la ruta de formación sugiere el proceso de tránsito de los 

y las aprendices a la categoría de maestras y maestros. 
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Es posible reconocer en los núcleos formativos de rrabajo social los 

componentes claves de la organización tradicional de la entrega del conocimiento 

en trabajo social y que se develan los siguientes supuestos: 

La unidad del conocimiento. No obstante la desagregación disciplinaria en 

unidades temáticas operativas. haber cursado y aprobado la totalidad de los núcleos 

formativos posibilitaría la convergencia del conocimiento por medio del dominio 

integrado de los mismos. 

Existencia de un orden jerárquico ascendente en la esttuctu.ra y aprendizaje 

de la ciencia. La secuencia y progresión del dominio establece lógicas en que el 

conocimiento disciplinario especializado, es posible de aprehender, en la medida 

que se manejan las previaturas de los conocimientos generales requeridos. En este 

sentido, las ciencias sociales serían el marco disciplinario mayor, desde donde 

la enseñanza de la profesión avanza hacia el conocimiento especializado de la 

intervención profesional del trabajo social. 

La teoría como requisito indispensable que precede a la práctica. El supuesto 

indica que no es posible avanzar hacia el desempeño práctico en trabajo social, sin 

una adecuada comprensión y manejo previo de los referentes teóricos, conceptuales 

y metodológicos que constituyen Jos marcos comprensivos requeridos para una 

interpretación pertinente de los fenómenos sociales. Cada nivel de intervención 

especializado de la profesión que se implementa en la contingencia del terreno, ha 

demandado su enseñanza en la estabilidad del aula. 

En esta lógica, el conocimiento es un saber comunicable, expresado en 

modelos teóricos, conceptos y análisis disciplinarios, que constiruyen el sustrato de 

la acción profesional transformadora. No obstante, en la medida que la formación 

en trabajo social avanza desde el conocimiento hacia la acción, la convergencia 

entre teoría y práctica comienza a debilitarse, en tanto comienza a configurarse 

una situación de divergencia, producto de una acción profesional desarrollada en 

la contingencia de la realidad social, que supera en su impredecible dinámica las 

posibilidades de respuestas establecidas desde el conocimiento disciplinario. 
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En sentido inverso-desde la acción hacia el conocimiento-, los esfuerzos de 

sistematización y análisis de la acción profesional en la contingencia de la realidad 

social, generan nuevas propuestas comprensivas que aspiran a la producción de un 

nuevo conocimiento disciplinario. Sin embargo, en forma paradoja!, en la medida 

que se configuran como modelo, teoría o concepto, se alejan de la dinámica 

impredecible que les dio origen, subrayando el proceso de divergencia, en la medida 

que el atributo de abstracción las convierte en propuestas explicativas y analíticas 

modeladas atemporal y ahistóricamente. 

Desde este marco, la intervención profesional de trabajo social es 

concebida como la resolución de problemas sociales en forma rigurosa, respaldada 

en las teorías científicas y los procedimientos técnicos. El avance formativo de 

los y las aprendices dedica especial cuidado a que los respaldos otorgados por el 

conocimiento disciplinario estén instalados previamente al desarrollo de la acción 

práctica, configurando así una formación que avanza intencionadamente desde el 

saber hacia el hacer. 

Asimismo, la tradición profesional radica a la enseñanza de trabajo social 

~¡ en la universidad, reconociendo en esta institución el principal instrumento de 

transmisión de la experiencia científica, cultural y profesional acumulada por la 

profesión. Su misión será facilitar el encuentro entre las figuras guardianas de la 

tradición - maestros, maestras y profesionales destacados- con las y los aprendices 

dispuestos a iniciarse en los secretos de la intervención social. 

Al revisar la formación profesional de trabajo social desde la perspectiva de 

la tradición, emergen el tiempo y la práctica como requerimientos centrales para los 

avances posibles de alcanzar dentro de las lógicas de jerarquía y avance disciplinario. 

Así, entonces, cuando un o una aprendiz se integra a la tradición. la ruca posible ha 

sido declarada explícitamente, y con ello, predefinida en el mapa del viaje educativo 

que emprende. 
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Asimismo, se espera que los avances disciplinarios más relevantes 

provengan de aquellos y aqueUas que ocupan la jerarquía de maesuía. No 

obstante, si su ocurrencia en la ruta profesional es anterior a la posesión plena de 

la jerarquía superior, aquello se entenderá como un importante avance que hace 

posible desplazamientos significativos al interior de la tradición de competencias , 

anticipándose con ello, un futuro profesional auspicioso. 

La tradición profesional de trabajo social cautela entonces, la inmutabilidad 

de los secretos en su oficio, a fin de asegurar su propia sobrevivencia. Su estructura 

matriz responde a las jerarquías de competencia que emergen de la convergencia 

histórica entre el mundo universitario y el mundo profesional. La dedicación al 

oficio de por vida hará posible la especialización disciplinaria, permitiendo alcanzar 

el tan anhelado grado de perfección notable. El o ficio parece estar a. salvo. 

, 

CAPITULO 2 
TRANSFORMACIÓN PROFESIONAL Y TRABAJO SOCIAL 

2.1. Transformación y formación profesional t t ·~ 
Las transformaciones globales del orden internacional y el avance del 

reordenamiento de las economías mund iales en torno al valor de la tecnología han 

puesto en tensión a los sistemas educativos , generando nuevos requerimientos a su 

labor. El deterioro de la car rera profesional como instirución es una consecuencia 

inev itable del surgimiento de las economías basadas en el conocimiento. La 

transformación continua en la tecnología y en las organizaciones económicas 

conduce inevitablemente a la progresiva destrucción creativa de muchas prácticas 

que antes se honraban, incluyendo aquellas que eran el centro de muchas carreras. 

Las nuevas dinámicas hacen que la adquisición, la aplicación y el período de vida 

útil de los conocimientos profesionales tradicionales, sean cada vez más breves. 

(Flores y Gray. 2000:!) 
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Así entonces, los cambios que afectan actualmente al ámbito laboral están 

llevando progresivamente, con mayor o menor celeridad -según los sectores 

y empresas- a transformaciones profundas en el contenido de la formación 

profesional, en los empleos, en el requerimiento de calificaciones y en la demanda 

de conocimientos. El cambio verciginoso, la intensificación de la competitividad y 

el surgimiento de nuevas formas de organización del trabajo hace que el contexto 

actual se caracterice por situaciones laborales multidimensionales, menos rutinarias, 

donde existe menor posibilidad de controles externos y que, por ende, requieren 

mayor autonomía, toma de decisiones y creatividad (FORMUJER, 2003:35). Los 

puestos de trabajo cambian continuamente y tienen fronteras difusas entre uno 

y otro, en un escenario organizacional que tiende a la polifuncionalidad, a la 

ftexibilización e incluso a la desaparición de los puestos de trabajo (Irigoin y Vargas, 

2003:81) 

En el ámbito de la formación profesional, los procesos de transformación en 

curso se traducen en una búsqueda permanente por superar fronteras disciplinarias 

y transversalizar la formación superando la división por disciplinas, la promoción 

de la flexibilidad y el espíritu de colaboración, expresando a través de las direcciones 

que asumen los ajustes requeridos, los intentos permanentes por alcanzar una 

respuesta eficiente a las necesidades de producción de nuevos conocimientos y a un 

mercado laboral cambiante. 

Sin embargo, las dificultades para desarrollar un proceso de cambios 

sustan tivos se entrelazan con las lógicas de la tradición de la formación 

profesional , que aún reconociendo la necesidad de enriquecer el acervo 

disciplinario con nuevas propuestas de acción y reflexión, se resiste a abandonar 

sus prácticas ancestrales. Se suma a lo anterior, la existencia de un sistema de 

educación superior complejo, conformado por instiruciones públicas y privadas 

en diversos niveles de calificación profesional y técnica, que han expandido la 

oferta formativa ocasionando una importante saturación del mercado laboral. 

En una 1ensa coexistencia, las condiciones de funcionamiento y de desarrollo 

institucional son parámetros para competir entre pares. 
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2.2. Transform ación y formación profesional en trabajo social al l "f!5 
En un marco de vertiginosas transformaciones estructurales tecnológicas , 

económicas y sociales. se observa una progresiva destrucción de las prácticas 

tradicionales, junto a períodos de vida útil de los conocimientos profesionales 

cada vez más breves. En su carácter de profesión universitaria, este marco de 

ince rtidumbre no es ajeno a trabajo social, por lo que su colectivo debe realizar 

es fuerzos intencionados en busca de estrategias de sobrevivencia y/o readecuación 

profesional, a fin de cautelar la continuidad de la tradición . 

Dichas transformaciones estructurales afectan directamente el mundo 

laboral e indican cambios progresivos en el contenido de la formación profesional, 

en los empleos , en el requerimiento de calificaciones y en la demanda de 

conocimiento. Frente a dichos ámbitos de cambio, es posible observar una tradición 

profesio nal que entrega pistas claras de estar siendo progresivamente sobrepasada 

por las transformaciones estructurales. La situación acrual se complejiza aún más, 

en la medida que la formación profesional continúa anclada en su dinámica de 

tradición. cuyos resultados -si bien resultaron válidos en con textos socio laborales 

de mayor estabilidad propios de décadas pasadas- hoy se enfrenta a una creciente 

obsolescencia respecto de la vigencia y pertinencia respecto de los conocimientos 

profesionales. 

Junto a lo anterior, se observa una creciente tendencia a la poli funcionalidad 

y a la fl.exibilización de los puestos de trabajo, reconociendo dem andas emergentes 

que superan el núcleo de formación tradicional de trabajo social y evidencian 

dinámicas de transfor mación presentes al interi or de la pro fesión , en donde se ha 

comenzado a explorar nuevos ámbitos de desempeño. 

Si se considera que toda innovación es un aporte a los significados válidos 

de un colectivo profesional. constituye, por tanto una mejora significaüva para 

sus desempeños y un avance en su acervo disciplinario. Esta consideración, en el 

marco de las lógicas de es1abilidad propias de la tradición pro fesional, sugiere que la 
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innovación revestía en forma pretérita, un evento excepcional que debía sortear con 

éxito los cuestionamientos en torno a la necesidad de un cambio. Por el contrario, 

hoy en día se reconoce en el emergente marco de las lógicas de transformación, que 

la innovación es más bien un imperativo y una respuesta a necesidades permanentes 

de cambio e incertidumbre de un acervo profesional constantemente amenazado 

por el riesgo de la obsolescencia. 

Para Feiné (2002: 139) los avances en el conocimiento, la información y la 

tecnología son utilizados por las personas y las organizaciones no sólo para resolver 

problemas cotidianos, sino también para crear y establecer nuevas oportunidades de 

futuro. Este desafiante marco de acción debería comenzar a orientar emergentemente 

el desarrollo profesional de trabajo social, revelando que, a la fecha, sus principales 

oportunidades de futuro están emergiendo del desempeño profesional y no de la 

formación. Lo anterior, dado que , hasta ahora la formación sigue reconociendo 

una ruta central a través de los núcleos históricos, por oposición a los ámbitos de 

desempeño profesional , que se presentan diversos y dinámicos, en la medida que 

se conjugan factores favorables de inserción profesional. contextos institucionales, 

lineamientos de política social. autoformación y emprendimiento. 

OPORTUNIDADES DE FUTURO 

Al situarse las oportunidades de futuro de trabajo social en el desempeño 

profesional de su colectivo, pueden establecerse las primeras evidencias de incipientes 

fisuras entre la formación y el ejercicio profesional. Estas fisuras se producen en la 

38 



medida que la formación con tinúa anclada en su lógica de tradición y no logra 

permear su quehacer con los aprendizajes del colectivo en ejercicio. siruación que 

le permitiría generar mayores capacidades de reacción a la contingencia y mejores 

respuestas ante la incertidumbre. 

Las actuales condiciones sociolaborales, hacen menos factible definir 

el conocimiento requerido para los desempeüos profesionales específicos, 

complejizando la dinámica de la formación, acostumbrada a definir con precisión 

los contenidos de ocupación, de saber y de currículo formativo ajustado a un 

desempeño profesional esperado. La formación profesional enfrenta las fisuras 

desde una lógica que descansa en el orden unidimensional de los saberes. según 

el cual los saberes técnicos serían una aplicación de los saberes cienúficos y los 

saberes profesionales una aplicación de los saberes técnicos. En esta tradición el 

saber práctico o de acción -determinante en toda profesionalidad efectiva- no tiene 

entidad de saber (Rojas, 1999:80). 

A partir de lo anterior, se visibiliza un referente de refie..xión central en 

torno a la lógica del orden unidimensional de los saberes, específicamente, en torno 

al no reconocimiento del saber práctico o de acción como entidad de saber. Si 

se asume el planteamiento precedente, emergen tres preguntas cruciales para la 

formación profesional de trabajo social: 

¿Cómo construye su saber una profesión que eminentemente se define y se 

configura en la acción ? 

Frente a esta primera interrogante, pueden establecerse las siguiemes 

equ ivalencias entre la lógica unidimensional de los saberes y los planteamientos en 

torno a la secuencia y complejidad de la formación profesional. 

39 



: i.óci1-c.~ - - ---- ---- - ----- c-oMP-CE:.iú)..\o ______ __ __ sE:éüiii.jéj¡.-------------· 
: UNIDIMENSIONAL 

: SABER 

i ¡ CIENTÍFICO 

: SABER • f TÉCNICO 

: SABER 

9 : PROFESIONAL 

FORMACIÓN 
GENERAL 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA 

Ciencias sociales 
Investigación social 

Legislación social 

Políticas sociales 

Planificación social 
Ética profesional 

Metodología de 
intervención profesional 

Nivel caso social y familia 
Metodología de 
intervención profesional 
Nivel grupos 
Metodología de 
intervención profesional 
Nivel organización y 
desarrollo de la comunidad 
Sujetos de intervención 

Esta jerarquía de avance no devela a la acción. Ella se encuenlra más bien 

fuera de los límites formales (asignaturas teóricas) o en los márgenes de la formación 

(asignaturas prácticas). Se espera alcanzar su cenil en el desempeño profesional. 

Pero en la lógica unidimensional será más bien su ocaso. 

TEORIA ··· 
FORMACION 
PROFESIONAL 

DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 

PRACTICA 



Un eventual retorno de la acción al saber se ve seriamente limita.do por las 

urgencias y contingencias de la práctica social cotidiana que impiden que adquiera 

una jerarquía de emidad de saber, requisito indispensable para ser considerada 

forma lmente dentro de la formación. 

Como consecuencia de lo anterior, la distancia entre teoría y práctica 

se amplifi ca. El no reconoci miento de la acción como entidad de saber obligará 

a pagar un alto tributo en la formación de trabajo social. No habrá carta de 

navegación orientadora en las inciertas ru tas de la transformación profesional. 

Ese complejo diseño sólo podría emerger de quienes transitan dichas rutas 

cotidianamente y conocen los secretos del oficio en la incertidumbre: los y las 

profesionales en la acción. 

¿Cómo se forma a los y las aprendices de en la acción si ella no constituye entidad 

de saber? 

La tradición de la formación profesional de trabajo social indica que los 

y las aprendices realizan su proceso de avance formativo en experiencias de aula 

y experiencias prácticas, con especial relevancia, permanencia y dedicación en las 

primeras. No obstante, su horizonte de futuro está ligado a la acción social en la 

contingencia. Los modelos teóricos y metodológicos construidos en torno a la acción 

emregan el sustento requerido para trascender desde una acción social intuitiva, 

hacia una acción profesional respaldada en objetivos y fundamentos técnicos que 

permiten distinguirla de la acción voluntaria o activista. 

El ámbito de la acción es una aventura esperada para las y los aprendices. 

Representa el encuentro cierto con sus expectativas profesionales. Pero mientras 

dicho encuentro sea en el marco de su formación , será organizado preferencialmente 

desde la ruta predefinida por el conocimiento acumulado por la tradición y no 

desde la propia acción. al reconocer que carece de oponunidad para consümirse 

como entidad de saber. 
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Una acción práctica desprovista de entidad de saber es concebida como 

un reservorio en el que se analizan los saberes científicos, profesionales y técnicos 

quedando, por tanto , relegada a una condición de contexto de formación. Pero, 

paradojalmente, una vez fina li zada la ru ta del aprendizaje e iniciado el desempeño 

profesional formal, la acción se desplegará con toda su fuerza, sobrepasando la 

lógica unidireccional. 

Los y las nuevas profesionales evidenciarán, entonces, la plenitud del saber 

práctico, en cuya dinámica deberán sortear el desafio de insertarse con el respaldo de 

los saberes adquiridos en su ruta de aprendices. El esfuerzo de estabilizar el proceso 

queda entregado a los y las profesionales, para quienes la dificultosa búsqueda de 

convergencia entre saberes, será interpretado como producto de las carencias de la 

formación en su repertorio. 

En esta inversión del proceso, los saberes científicos, profesionales y técnicos, 

pasarán a ser los contextos de la acción. El proceso se organiza a continuación. 

fAMBiTO ________________ SABERiS ______________ c-OÑTEx-,:05--------- ---: 
' ' ' ' i FORMACIÓN ~-(!) Saber científico 

Saber técnico 
Saber profesional 

Saber práctico/ 
acción profesional 

: DESEMPEÑO t'I Saber práctico/ Saber científico l PROFESIONAL Q(;) 1 Acción profesional Saber técnico 

· -- - - -------------- - ---- - - --------- - - ----- - ---- ~=~:r_ p:~F:~~o_n_a~ - -- ______ } 

Así, entonces, se visibiliza un tránsito implícico, no declarado en la ruta de la 

formación. El paso de la formación a la acción implica una inversión de contenidos 

y contextos que permitirían al saber práccico adquirir entidad de saber. 

¿Cómo se rescatan oportunidades de futuro para traba jo social si su acción no 

posee entidad de saber ? 

Configurada la acción profesional como un saber práctico que no alcanza la 

categoría de entidad de saber, la tradición en la formación asegura la reproducción 



de su propia lógica, aquella que reconoce en la docencia la capacidad de descifrar 

los textos sagrados de la teoría. Si bien acepta que el ejercicio profesional provee de 

significados a la intervención, se entiende implícitamente que dicha significación 

debe plantearse en forma coherente con los códigos sagrados, minimizando las 

rupturas con la continuidad de la tradición y evi tando introducir escenarios confusos 

o contradictorios a sus aprendices. 

Pero las oportunidades de futuro no pueden surgi r de una coherencia 

granítica. Ellas devienen más bien de la capacidad de identificar las incoherencias, 

acep tándolas como oportunidades reales de crecimiento, cambio y mejora, 

significativamente contributivas del avance disciplinario. Sin embargo, su 

eventual suceso representa amenazas reales a la tradición , pues una incoherencia 

pudiese llegar incluso a cuestionar y desestabilizar las jerarquías del domin io y 

del avance disciplinario. 

En este marco, si una oportunidad de futuro nace en la acción y devela 

incoherencias, se trastoca más bien en amenaza y resulta complejo enfrentarla 

explícitamente, ya sea porque desestabiliza profundamente las jerarquías o por 

carencia de respuestas y explicaciones pertinentes. Si el proceso de incorporación 

del hallazgo a un núcleo de formación o la generación de un nuevo núcleo no resulta 

expedilO, una opción posible puede ser obviarla en Jo inmediato, enfrentando a la 

formación al riesgo de un episodio transitorio de ceguera voluntaria. Si la visión 

de la profesión no se restablece de manera oportuna, y se suma a ello rransitar en 

un comexto de rransformación y obsolescencia progresiva, ¿hacia donde avanza 

una profesión que no tiene la capacidad de responder en forma contingente a los 

cambios ?; ¿cómo se avanza cuando no se puede ver o no se quiere ver? Probablemente 

por los caminos conocidos, por los menos amenazantes, por aquellos que revisten 

menor riesgo. 

En la búsqueda de nuevos referentes que permitan superar las insuficiencias 

que enfrenta la formación y apon en nuevos elementos a las preguntas planteadas, 

Rojas ( 1999:80) propone que los procesos de profesiona.lización se acerquen 

al potencial formativo de los ámbitos y las situaciones de rrabajo, donde la 
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memorización de conocimientos, la amplificación del razonamiento y el aumento 

de la capacidad procedimental son mediatizadas por el desempeño. 

Lo anterior permite la explicitación de los métodos y lógicas subyacentes 

haciendo posible, por tanto, la comprensión e intelección de los mismos. La 

experiencia entonces, y las situaciones profesionales ligadas a ella, se sitúan en el 

corazón de las transformaciones de los modos de pensar y actuar vigentes , alcanzando 

la configuración de entidad de saber. Complementariamente, las propuestas de 

Perrenoud ( I 994:25-3 1) y Sebón (1998: 183) explicitan al dominio de la reflexión 

como el atributo diferenciador que transforma el saber práctico en entidad de saber. 

Revisar dichos planteamiencos resulta atractivo para una profesión que 

sitúa su verdad colectiva en la intervención social, dado que puede reconocer 

y restablecer en forma expedita la calidad de viga maestra de la formación a la 

experiencia. La tradición formaüva de uabajo social se ha construido en torno a ella 

y la reconoce como orientación central en su potencial desarrollo furnro. Si a ello se 

suma un reconocimiento explícito de la acción profesional como entidad de saber, 

su desarrollo disciplinario se resignifica, en tanto el centro de su tarea formati va se 

desplaza desde una lógica de saberes unidimensionales al potencial de los ámbitos 

y situaciones de desempeño de su colectivo. Las características centrales del proceso 

de desplazamiento propuesto se ilustran en la siguiente matriz. 

: AVANC E DEL Jerarquizado 

¡ CONOCIMI ENTO f-+-+ 
lmegrado 



J ORGANIZACIÓN DEL Núcleos formativos 
CO NOC IMIENTO tradicionales 

: EXPERIENCIAS i PR ÁCTICAS 

••• 
: RELACIÓN TEORiA I ~ i PRACTICA "-' ¡-

Experiencia formativa 
term inal 

Teoría de carácter general 
preside y precede a la 
acción 

: LÓG ICA DE LA ACCIÓN Producto 

Convergencia entre 
núcleos formath'Os 
lradicionales y núcleos 
emergentes en comextos 
de transformación, según 
dinámica de comple
mentariedad sugerida por 
situaciones profesionales y ~ 
ámbitos de desempeño ¡ 
Experiencia formativa 

La acción particular orienta 
dinámicamen1e a la teoría 
general en el contexto 
especifico de cada situación 
profesional 

Proceso 

i • : 
~~~~~~~~-+-~~~~~~~--+~~~~~~~~ 

La comparación presemada precedentemente es esquematizada a 

continuación: 

TEORIA··· 
SABER ji 

CIENTIFICO A 

PRACTICA# 

SABER A. 
TECNICO '1lf 
SABER ... 

PRODUCTO 
TERMINAL 

- NO roSEE 
ENTIOAO OE 

PROFESIONAL J SABER 
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Así. entonces, se amplifica la capacidad de contención de las oportunidades 

de futuro en los contextos de transformación profesional contemporáneos y 

se potenciarían avances significativos en el repertorio profesional, que debería 

comenzar a tomarse en progresivamente especializado, aunque no por ello, menos 

dinámico ni polifuncional. 

2.3. Identidad profesional de trabajo social en contextos 
de transformación 

En un mercado laboral saturado y complejo, la tradición profesional realiza 

un aporte significativo, a través de un sello de identidad y pertenencia universitaria, 

que opera como símbolo distintivo en medio de una oferta diversificada. No 

obstante, las transformaciones requeridas revisten especial urgencia y comienzan 

emergentememe a ser consideradas. En este marco, las orien taciones en torno a 

la formación, sugieren la interdisciplinariedad, la flexibilidad y el espíritu de 

colaboración como referentes en torno a los cuáles las dinámicas profesionales 

tienen oporrunidades ciertas de resignificarse. 

SABER Í . SABER 
PRACTICO A CIENTIFICO 

"" 0 / 

TEORIA .. llPRACTICA# 
/ 0 "

SABER {I 
PROFESIONAL J • SABER 

TECNICO 

Así, entonces , comienza a emerger configuración de identidad 

profesional transversal, que presenta dos ejes ordenadores: 

De profesional ligado a un ámbito profesional o disciplinario especifico a 

profesional universitario /a genérico. Si bien la fo rmación ha estado, desde 
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siempre, orientada de manera preferente a la renovación de los cuadros profesionales 

ahameme especializados, las dinámicas actuales tienden a redefinir dicha rradición 

forma tiva. Hoy en dfa, la demanda se desplaza hacia una fo rmación que revalorice Jos 

atributos genéricos de la formación universitaria -vinculada al dominio o señorío 

en la acción, en la reflexión y en la responsabilidad de sus estudiantes en los campos 

di scip linarios que imparte--, trascendiendo, desde rutas de avanzada especialización 

di scip linaria a rutas de avanzada transversalización formativa, caracterizadas por la 

valorización de los aprendizajes, la reflexión crítica y la innovación. En este sentido , 

intencionar la identidad universitaria es forta lecer la relación entre la enseñanza y 

el cuilivo de la erudición: facilitando el encuentro entre quienes ejercen el o ficio de 

pensar y ensei'tar y sus aprendices. En esta ruta, los temores de una inst.itucionalidad 

universitaria al servicio del mercado laboral , tienden a disiparse. 

De profesional definido por una disciplina a profesional definido por un campo 

transdisciplinario. Las dinám icas del mercado laboral, ligadas a la poli funcionalidad 

y la flexibil idad profesional, comienzan a sobrepasar una fo rmación unidisciplinaria 

-organizada en torno a una clasificación y jerarquía de disciplinas y un método 

de enseñanza- , generando una creciente demanda por profesionales con manejo 

Lransdisciplinario. Esto se transforma en un complejo desafio para la formación, 

que debe realizar un necesario ajuste en su tarea, develando las oportunidades de 

convergencia comunes a conjuntos de profesiones . constituyendo así, ámbitos de 

formación transdisciplina.ria que amplíen las fronteras de los dominios de la acción 

y la reflexión en sus estudiantes. 

La reflexión específica que puede realizarse en (raba.jo social en torno a 

ambos ejes , otorga información relevante respecto a posibles oporrunidades de 

reconfiguración potencial de la profesión a partir de las siguientes equivalencias. 



TRABAJO SOCIAL 
UNIVERSITARIO 
TRADICIÓN 

TRABAJADOR SOCIAL 
TRABAJADORA SOCIAL 

tt 

EJES DE CONVERSIÓN 

De profesional ligado a 
un ámbito profesional o 
disciplinario especifico a 
profesional universitario/ a 
genénco 

TRABAJO SOCIAL 
UNIVERSITARIO 
TRANSFORMACIÓN 

Trabajador/a social como ¡ 
profesional universitario/a [ 

De profesional definido por Trabajador/a social como 
una disciplina a profesional profesional de las ciencias 
definido por un campo sociales 

--- ---- ---- -- ---- --- --- !:.ª!1..S?~s,:~~~~2:> ____ ----- ----- --- --- -- -- --___ __ _ ! 

El devenir histórico de trabajo social, ha permitido configurar una 

identidad profesional que se apoya, sustancialmente, en su definición como 

profesión centrada en la intervención social. Su organización y jerarqufa 

disciplinaria dentro del marco de las ciencias sociales, su método de enseñanza 

y su repertorio especializado respaldan dicha definición. Estos mismos atr ibutos 

han levantado -en forma imperceptible- fronteras profesionales claras que han 

cautelado, en décadas pasadas , la sobrevivencia y desarrollo de la profesión. 

Implícitamente, las mismas fronteras han tendido a diferenciar a trabajo social 

de los campos profesionales y disciplinarios próximos, sorteando el riesgo de 

transformarlos en compartimentos es tancos. 

Si bien estas condiciones han permitido un importante avance como 

profesión, los actuales procesos de transformación están trastocando la valoración 

en torno a dichas fronteras, cambiando su condición de limite como protección a 

lím ite como amenaza. Lo anterior, en tanto las condiciones actuales exigen a trabajo 

social trascender su propia definición, en búsqueda de asegurar su sobrevivencia 

como tradición formativa. 

Así, la rigidéz de la frontera profesional se torna discordante con sus 

oportunidades de amplificación y avance en los nuevos contextos. Incorporar los 

ejes de profesional universilario y profesional de las ciencias sociales, desplaza 

sus fronteras, abriendo nuevos ámbitos de formación y desarrollo. Lo anterior 



permiliría augura r un avance progresivo, desde una definición tradicional centrada 

en la intervención social hacia lógicas profesionales complejas, que otorguen 

condiciones de adecuación exitosas frente a las lógicas de transformación actuales. 

Al revisar los emergentes procesos de transformación de Ja profesionalidad 

de trabajo social, se observa que las lógicas de jerarquía y avance disciplinario 

comienzan a desplazarse desde la cen eza hacia la incertidumbre. Lo anterior, en 

tanto que mientras la tradición profesional proponía una única ruta posible y 

predefinida, la transformación profesional se enfrenta a un escenario diverso, en 

que las rutas posibles recién comienzan a configurarse , siendo en muchas ocasiones 

el nivel de profesionalidad de experto o experta un futuro deseable, más que un 

presente cieno. 

Paradojalmente, en este contexto se espera que los avances disciplinarios 

relevantes provengan del colectivo profesional, indistintamente de la jerarquía 

de maestros , maestras o aprendices que cada quien posea, dado que Jos secretos 

profesionales heredados de la tradición histórica de trabajo social se están 

lomando insuficientes para enfrentar exitosamente las oportunidades de futuro de 

la profesión. En esta dinámica , todo aporte de resignificación será valioso para 

asegurar la sobrevivencia del oficio. 

La tnnsformación profesional de trabajo social es un imperativo inmediato. 

Su estructura matriz precedente - basada en las jerarquías de competencia que 

emergían de la convergencia histórica entre el mundo universitario y el mundo 

profesiona l- cede ante el en1bate del reordenarniento tecnológico y económico que 

cuestiona los juicios de tradición de competencias con su amenaza de obsolescencia. 

La dedicación al oficio de por vida en condiciones de inmutabilidad, hoy es 

inviable. Alcanzar el grado de perfección notable en contex tos de transformación e 

incertidum bre se constituye en una tarea casi insalvable, pero inevitable. No existen 

m ás opciones para salvar al oficio. 
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CAPITULO 3 
COMPETENCIAS PROFESIONALES TRADICIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 

3.1. Concepto de competencias 

Elconceptodecompetenciasconstituyeen la actualidad una conceptualización 

y un modo de operar en la gestión de recursos humanos que permite una mejor 

articulación entre gestión, trabajo y educación. Apunta a una nueva organización de 

la producción, del crabajo y del comercio internacional, al valor del conocimiento 

y de la innovación tecnológica, a las dinámicas y regulaciones de los mercados y al 

carácter central de la capacidad de las personas. (Irigoin y Vargas, 2003:23) 

Según CIDEC (1999: 1 O) el concepm de competencia profesional emergió 

en la década de 1980 como elemento del debate que se vivía en Jos paises 

indusrrializados. sobre la necesidad de mejorar la relación entre los sistemas 

educativos y productivos, en orden a impulsar una adecuada formación de la mano 

de obra. Su desarrollo como punto de encuentro entre formación y empleo ha 

tenido lugar, progresivamente, durante la primera mitad de la década de 1990 a 

partir de las distintas experiencias internacionales que desde este enfoque se fueron 

materializando. Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Espaii.a, avanzaron 

en diferentes experiencias que fueron configurando un nuevo escenario en el modo 

de entender la formación para el traba jo. 

SegUn la misma fuente, esta dinámica se ha abierto a los países emergentes y 

en vías de desarrollo, en particular los latinoamericanos. En un entorno económico 

globalizado estos países advien en la necesidad de crear nuevos parámetros de 

fo rmación: y paniendo de situaciones comparativas muy desfavorables, se encuentran 

especialmente estimulados para afrontar cambios que puedan suponer un saho 

cualitativo. México, Colombia , Chile, Argentina y Honduras, entre otrns, aparecen 

50 



liderando los procesos de modernización formativa vinculados a la compelencia 

pro fesional que afianzan progresivamenle en este continente una nueva forma de 

abordar la relación emre formación y empleo. 

Desde este contexto, el enfoque de compelencia se consolida como una 

alternativa atractiva para impulsar la formación en una dirección que armonice las 

neces idades de las personas, las empresas y la sociedad en general, dibujando un 

nuevo paradigma en la relación entre los sistemas educativo y productivo, cuyas 

repercusiones en términos de mercado laboral y gestión de recursos humanos, no 

han hecho sino esbozarse en el horizonte del siglo XXI. 

Según Zarifian (1998:33-34) el modelo de competencia nace de un cambio 

profundo en la organización del trabajo y en las relaciones sociales en el seno de 

las empresas, acarreando importantes efectos sobre los contenidos profesionales. La 

competencia en singular expresa el cambio esencial en las organizaciones y en las 

relaciones sociales. Las competencias en plural, se refieren a las modificaciones en 

los contenidos profesionales. 

Una competencia se caracteriza por la presencia de los siguientes elementos 

(CINDA, 2004' 17)' 

- La competencia se asocia a un conjunto durable de conocim ientos -declarativos, 

procedimentales, contextuales-, es decir, refleja la estructura de los conocimientos. 

- Los conocimientos involucrados se adaptan a la ejecución de las tareas y se 

expresan de manera bastante automati zadas. 

Los conocimientos involucrados son necesarios para la resolución de problemas, los 

que a su vez están relacionados a si tuaciones de vida del estudiantado. 

- Las competencias son, en gran medida y como regla general , de base cogniüva o 

intelectual. 

- Algunas competencias se pueden adquirir en un tiempo limitado, en algún 

ambiente de trabajo específico. 

- Las competencias no se pueden, por regla general, simular. Los criterios de éxi to 

o log ro imperantes hacen dificil mantener una falsa pretensión de competencia. 
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- Es frecuente que muchas competencias sean impersonales, es decir, sean 

relativamenie independientes de la personalidad de quien las ejerce. 

La competencia es un saber hacer con conciencia. Es un saber en acción. 

Un saber cuyo sentido inmediato no es describir la realidad, sino modificarla; 

no definir problemas sino solucionarlos; un saber el qué, pero también e1 cómo. 

Las competencias son, por tanto, propiedades de las personas en permanente 

modificación que deben resolver problemas concretos en situaciones de trabajo con 

importantes márgenes de incertidumbre y complejidad técnica {CINDA, 2004:58). 

Ser competente en estos nuevos contex tos implica ser capaz de aprender y resolver 

situaciones no previstas así como, complementariamente, desarrollar una actiiud 

reflexiva ante el trabajo. (FORMUJER, 2003 035) . 

Se identifican tres elementos esenciales en el concepto de competencia que 

se complementan dinámii¡:amente: conocimientos, destrezas reales para aplicar tales 

conocimientos y una conducta coherente con el despliegue de tales conocimientos 

y habilidades (Vergara y Meneses, 2003 :1). 

Le Boterf (200 1 :92-94) define competencia a partir de los siguientes rasgos 

característicos: 

Saber actuar. La competencia se expresa con una acción o un encadenamiento 

de acciones. Es del orden de un saber actuar y no sólo del conocimiento que se 

limita a un gesto profesional. Una operación o una acción, puede incluir varios 

saber hacer. 

En un contexto particular. La competencia siempre es comextualizada. Se trata 

de un saber actuar en un campo de exigencias, restricciones y recursos (técnicos, 

hwnanos, financieros, logísticos, temporales) determinados. 

Saber actua.r validado. La competencia solo existe si ha realizado sus pruebas 

delante de otros. Si una persona se autodeclara competente debe correr e1 riesgo de 

tener que probarlo o demostrarlo. 

Con vistas a una finalidad. La competencia en acción está enfocada a un fin. Lt 
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acción en la que se ha involucrado, tiene por lo lanto, un senlido para el sujeto que 

la pone en práclica . La competencia está guiada por una intencionalidad. 

Seglin el mismo au tor, el saber actuar caracteriza al profesional y no se 

reduce al saber hace r o saber operar. Frente a los azares y a los aconlecimientos, 

frente a la complejidad de las situaciones , se le pide al profesional que no solo sepa 

ejecutar en función de lo prescr ito, sino que sepa ir más allá de lo prescri;:o. En las 

situaciones inéditas, saber lo que hay que hacer, es decir, poner en práctica conduelas 

y actos pertinentes. Un o una profesional se caracteriza por el saber innovar y no por 

el conocimiento rutinario. 

Asimismo, es posible identificar las siguientes dimensiones en la noción de 

competencia (FORMUJER, 200 3: 2 O-2 1 ) : 

- La potencialidad del sujelo en tanto sus caracteríslicas fisicas y culturales implican 

determinadas posibilidades o capacidades relacionadas con la acción. 

- El desempeño profesional, que supone exigencias vinculadas con las situaciones de 

trabajo, requisitos definidos en relación con las tareas, los empleadores , el mercado 

de trabajo, los usuar ios , y muchos otros actores implicados directa o indirectamente 

en el contexto laboral. Exige del trabajador o la trabajadora intervenciones 

muhifuncionales y polivalentes. 

- El reconocimiento social de esta relación, expresada en normas y eslá.ndares 

que certifi can la calidad y la adecuación entre competencias de las personas y 

requerimientos de trabajo. 

Esta noción de competencias supone la identificación y definición de Jos 

componentes de la formación a panir de la interrelación de actores que intervienen 

para decidir qué es un desempeño competente. lns1ancias empleadoras. trabajadores 

y personas ex penas. equipos docentes , y sujetos de atención definen desde diferen tes 

lugares de adquisición del saber, las competencias que se deben poner en juego. 
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3.2. Tipologías de competenci as 

Dado el avance conceptual en la materia, en la actualidad se cuenta con 

una serie de propuestas respecto a clasificaciones y tipificaciones de competencias. 

A continuación se presenta un conjunto de tipologías organizadas en 1orno a los 

criterios conocimiento , complejidad y ámbitos de competencia. 

EN BASE A ÁREAS DEL CONOCIMIENTO. En el marco de Ja sociedad del conocimiento, el 

Informe Delors {1997:91) propone el desarrollo de cuatro pilares en Ja educación, 

que en el transcurso de la vida "serán para cada persona, en cieno sentido, los 

pilares de) conocimiento" : 

-Aprmdu a conocer, es decir, adqui ri r los instrumentos de la comprensión; 

-Aprmdcr a hacer, para poder influi r sobre el propio entorno; 

-Aprender o 1'ivir junios, para participar y cooperar con los demás en todas las aclividades 

bwnanas: y por último aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elememos 

de los rres anteriores. 

De acuerdo a ellos, se pueden distinguir competencias de conocimientos 

generales (saber conocer), competencias en saberes técnicos (saber hacer), 

competencias sociales (saber estar) y competencias relacionadas con actitudes 

persona.les (saber ser). 

El Informe SCA.NS {citado en Barba, 2002:58) define cinco competencias prácticas y 

tres .íreas de conocimientos fundamentales: 

Competencias p rácticas: poder utilizar 

A- Recursos: distribución de tiempo , d inero, materiales , espacio y personal . 

B- DestreZll interpersonales: trabajo en equipo, enseñanza a otros/as, servicio¡ 

clientes, liderazgo, negociación. trato intercultural efectivo. 

C- Información: adqu isició n y evaluación de datos, organización y mantenimiemo 

de archivos, interpre1ación y comunicación y uso de computadoras para proces.u 

datos. 
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D- Sistemas: comprensión de sistemas sociales, tecnolog1cos y orga.nizacionales, 

control y corrección de realización de tareas y diseño y mejoramiento de sistemas. 

E- Tecnología: selección de equipo e illSlrumentos, aplicación de tecnología a tareas 

específicas y mantenimiento y resolución de problemas técnicos. 

Áreas de conocimientos fundamentales: la competencia requiere 

A- Capacidades básicas: lectura. redacció n, aritmética y matemática. expresión y 

capacidad de escuchar. 

B- Aptitudes analíticas: pensar de modo creativo, tomar decisiones. solucionar 

problemas, usar la imaginación, saber prender y razonar. 

C- Cualidades personales: responsabilidad individual. autoestima, sociabilidad, 

aulOcontrol e integridad. 

Gore ( 1994: 60) toma como referencia el uso de la metodología de proyectos como 

un elemento dinamizador de las prácticas educativas, agrupando a las competencias 

en dos grandes dominios: 

- Dominio instrumental : Incluye cuatro factores a saber, manejar el tiempo. manejar 

objetivos, manejar problemas y acrecentar los propios conocimientos disponibles. 

- Dominio social : Incluye las habilidades de comunicación, negociación y liderazgo. 

EN BASE A NIVELES DE COMPLEJIDAD. Según Leonard Mertens {1996), las competencias 

pueden clasificarse en: 

- Competencias básicas: son las que se relacionan con la fo rmación. permitiendo 

el ingreso al trabajo. Identifica habilidades para la lectura y escritura, comunicación 

oral, dominio aritmético, entre otras. 

- Competencias genéricas: se relacionan con los comportamientos y las actitudes 

laborales propios de los diferl!l1 tes ámbi tos de producción. Identifica la capacidad 

para el trabajo en equipo, habilidades para la negociación , planificación, entre otras. 

- Competencias especificas: se relacionan con los aspectos 1écnicos directa.mente 

relacionados con la ocupación. los que no son tan fácilmente transferibles a otros 

contextos laborales. 
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El Insticuco Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP (2002:4), coincide con 

Mertens en los niveles de complejidad de las compet·encias, contribuyendo con 

nuevos contenidos a los conceptos presentados: 

- Competencias básicas: se refieren a los comportamientos elementales que posee 

y deberá demostrar un individuo, están asociadas a conocimientos relacionados 

con la educación formal, como son las destrezas, habilidades y capacidades de 

lectura, expresión, comunicación, análisis, síntesis, evaluación y transformación 

de siruaciones o hechos enmarcados dentro de principios, valores y códigos éticos 

y morales. 

- Competencias genéricas: están referidas a los comportamientos comunes, a 

diversas funciones productivas, áreas, subáreas o sectores, pero correspondientes a 

las posiciones laborales y ocupacionales de acuerdo a su complejidad, autonomía y 

variedad. Las competencias genéricas están relacionadas con la capacidad de trabajar 

en equipo, de planear, programas, negociar y entrenar que son comunes a una gran 

cantidad de ocupaciones. 

- Competencias específicas: son los comportamientos laborales de índole técnico, 

vinculados a un área ocupacional determinada, están asociados a un .área laboral 

técnica relacionadas con el uso de instrumentos y lenguaje té01ico, de una 

determinada función productiva o área funcional. 

Para Barba (2 002: 1 O) un desempeño competente supone el dominio de saberes 

técnicos específicos , junto al dominio de saberes vinculados a la capacidad de las 

personas de situarse y actuar en una organización productiva, de comunicarse e 

interpretar diversos tipos de códigos. De alli emergen tres tipos de competencias: 

- Competencias básicas: son aqueUos saberes, habilidades y conocimientos que 

sirven de basamento para la adquisición de conocimientos y destrezas específicas. 

Se denominan en algunos casos competencias fundamenta.les o esenciales y se 

les considera habilitantes, en tanto sustentan y son necesarias para el desarrollo 

de las competencias específicas de un perfil profesional. En general se consideran 

competencias básicas a las relacionadas con la comunicación y la matemática. 

Por ejemplo, la capacidad de lectura , expresión, .milisis y síntesis, evaluación de 
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situaciones. En ¡}gunos casos se Incorporan a es1a categoría aquelhs compelencias 

relacionadas con la capacidad de resolver problemas, de inten.CIUu con otros o de 

lomar decisiones. 

- Competencias técnicas: son aquellas que especia.liun ¡ Us pusonas en una 

profesión o campo ocupacional delerminado y especifico. 

- Competenciu t.ra.nsve.rsale.s: también llamadas genúicu. Son aquellos 

saberes y habilidades que alraviesan a distintas ocupaciones en un mismo campo 

profesional. Son compor1amien1os comunes a diversas funciones produclivas. pero 

correspondientes a las posiciones ocupacionales. de acuerdo ¡ su complejidad. 

autonomía y variedad. Están relacionadas con la capacidad de tnba.j..r e.n equipo, de 

planear, programar, negociar y entrenar. que son comunes a um. grm cantidad de 

ocupaciones. 

EN BASE A ÁMBITOS DE COMPETENCIA. Para Bunk (1994 ciiado en C.mera, 2003:58) 

"posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas 

y apticudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

profesionales en fo rma au1ónoma y flexible y es1á capad1ado p.ira colaborar en su 

entorno profesional y en la organización del trabajo". Se identifican cuatro tipos 

de competencias: técnicas . metodológicas. sociales )' de coopención. integrando 

en cada una de ellas come.nidos que les son propios )' que l.u de1erminan. La 

imegración de los cuatro ámbitos de compeiencia da lugar a la compclcncia de 

acclón profesiona.l. la que en rigor es indivisible. 

- Competc.ntlil técnica: continuidad. Conocimiemos, deslreLl.S . .iiptitudes. Posee 

competencia técnica quien domina a nivel de expen.icia las toltta.s )' comenidos de 

su ámbito de tnbajo y los conocimientos y deslreza.s necesarios para ello. 

- Compel·c.ncia.s metodológicas: Aexlbilidad. Procedimientos. Posee compete.ncia 

metodol6gia quien S.lbe reaccionar aplicando el procedimiento adecuado a las 

tareas e.ncomend¡das y a las lrrcguJaridades que se presenten. encontrando de forma 

Independiente. vfas de solución y transfiriendo adecuadamen1e las experiencias 

adquiridas ,¡ otros problemas de trabajo. 

- Competenci¡ social: sociabilidad. Formas de comporwn.iento. Posee competencia 

social quien s.ibc colaborar con o tras personas de forma comunlativa y construc1iva 
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y muestra un comportamiento o rientado al grupo y un emendimie.nto interpersonal 

- Competencia participativa: parlicipación. Formas de organizació n. Posee 

competencia participativa aquel que sabe participar en la organizació n de su puesto 

de trabajo y tambié n de su entorno de trabajo. es capaz de organizar y decidir y 

presenta disposición para aceptar responsabilidades. 

CONTENIDOS DE COMPETENCIAS 

TÉCNICA METODOLÓGICA SOCIAL PARTICIPATIVA 

Cominuidad Flexibilidad Sociabilidad Participación 
Conocimientos, destrezas Procedimientos Formas de Formas de Organización 
yapti1udes comporramiouo 

Relacionada con la Procedimientos de Individuales: Capacidad de: 
profesión . trabajo variable. Disposición al Coordinación. 
Trasciende los Solución adaptada a trabajo. Organización. 
lírrútes de la la situació n. Capacidad de Relación. 

profesión. Pensamiento, adaptación. Convicción. 
Profundiza la trabajo , Capacidad de Decisión. 
profesión . planificación, intervención. Responsabil idad . 
Amplía la realización y Interpersonales. Dirección 

profesión. control amónomos, Disposición a Ja 
Relacionada con la Capacidad de cooperación. e empresa. adaptación. Honradez. 

Rectitud. 

• - AJtruismo. 
Espíriru de 

trabajo. •Ur m 
Para Echeverría (2000:2) la competencia de acción profesional es el resuhado de la 

suma de cuatro competencias básicas: 

- Técnica: poseer conocimientos especializados y relacionados con determinado 

ámbito profesional, que permiten dominar como experto los contenidos y tareas 

acordes a su actividad laboral. 

- MetodoJógica: saber aplicar Jos conocimientos a si1uaciones laborales concre tas. 

utilizar procedimientos adecuados a las tareas pertinen tes, solucionar pro blemas 

de forma autónoma y transferi.r co n ingenio 1~ ex periencias adquiridas a 

situaciones novedosas. 
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- Participativa: estar atemo a la evolución del mercado (,¡borill. predispuesto al 

entendimiento interpersonal, dispuesto a la comunlc.1.ciÓn )' coopenci6n con los 

demás y demosLr¡r un compor1amiento orienl.1.do haci¡ el grupo. 

- Personal: 1ener una imagen realista de sí mismo. actu.u conforme a las propias 

convicciones , ¡sumir responsabil idades , tomar decisiones y relniviur las posibles 

frustraciones. 

GoUart y ]acin10 (citados en Novick, l 998) establecen cu.1.UO grupos de compc1encias: 

- Compe.te.nci;u intelectuales: referidas a las capacidades e.n 1orno a la solución 

de problemas . manejo de la in fo rmación, comprensión de procesos y sistemas, 

au tonomía y responsabi lidad. 

- Compete.ocias básicas: comprenden las capacidades de. lectocscri tura, uso e 

interpretación de símbolos y fórmulas matemáticas. 

- Competencias técnicas: incluye conocimiento instrument.1..1 y del funcionamiento 

de máquinas . herramientas y procedimientos de trabajo. 

- Compete.ocias comportamentales: referidas a la cap.tcid.ad de expresarse 1!11 

forma verba.1 e imeractuar. 

Las tipologías rev isadas plantean diferen tes elementos constitutivos en las 

competencias. M.1.rbach ( 1999 citado en Navío, 2002 :2-.. ) esublece la siguiente 

propuesta de dimensiones síntesis para las clasi ficaciones de compe.1enclas. 

-Dimens ión del sabcr: Seconcrcla en los conocimientos necesarios pa.ra lleva r a cabo 

un ejercicio profesional compelente. En este sentido la eva.lu;r.dón de conocimientos 

es Íllndamen1¡J. pero no suficiente, para ganntiu.r la competencia. Dos ti pos de 

conocimiento pueden ser considerados. Por una pa.r1e, aquellos que imervienen 

indi rectamente en la actividad profeslona.l . Por mu . los que son necesarios para el 

ejercicio profesional en un determinado contexto. 

- Dimensión del saber hacer: Como comple.memo a los conoctrrtie.ruos, el saber hacer 

es el elemento fundamental de la competencia. Su e.valuación debe realizarse mediante 

la observación de Ju situaciones de trabajo. Tiene, por m uo. un referente comextual 

clil!o, sin el cwJ no puede explicarse. A menudo el saber lucer se confw1de con la 
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actuación y con las actividades profesionales. Por ello. debe asumirse el riesgo de eva.1uar 

la competencia por la única consideración del oontex10 en que se pone en juego. 

- Dimensión de los comportamientos: Es el complemento emre el saber y el saber 

hacer: el saber ser y estar. A diferencia de Jos anteriores, los comportamientos deben 

inferirse de las actividades profesionales y de Jos conocimiemos necesarios para la 

aclividad competente. Por ello, el riesgo que debe asumirse es el de su ambigüedad. 

- Dimensión cognitiva: Es una aproximación a la competencia a partir del análisis 

de las actividades profesionales. No obsw11e, el imerés no está sólo en indagar el 

saber hacer. más bien en el proceso de resolución de problemas que subyace en las 

actividades profesionales 

- Dimensión del potencial: Es la aproximación a la evaluación de las competencias 

que no están ante una situación profesional . Por ello, repara en competencias 

genéricas, más que en competencias específicas de una actividad determinada. 

Reparar en este tipo de competencias puede ser de interés para tomar decisiones 

posteriores de formación, de remuneración o, incluso de selección. 

- Dimensión del ta.lento: Es la dimensión que repara en las cualidades personales. 

Dichas cualidades genéricas, están desconectadas de un referente profesional 

concreto. No obstante, para la evaluación de la competencia de determinados 

perfiles, puede ser significativa su consideración. 

3.3. Niveles de co mpetencias 

Tradición profesional y niveles de competencia 

La organización del sis tema profesional es tradicional: el acceso a la 

profesión pasa por un proceso de iniciación y, especialmente, por una formación 

que reviste este mismo carácter iniciador y se ejerce en inslil'uciones estrictamente 

ajustadas a las dimensiones del sis1ema económico productivo y a las finalidades de 

la producción que requieren de recurso humano calificado. Un diploma específico 

favorece el acceso a un empleo, en virtud del estatuto que ocupa. de la famiüa 

profesional o gremio a la que pertenece y el prestigio de Ja institución fo rmadora . 

En el lugar de trabajo y en la vida cocidiana, la va.lor¡ción de las relaciones emre 

pares favorece el acceso al trabajo y supone un derecho de d.rculación ex tend ido 
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a la proíesión entera, siempre que se lenga las competendu requeridas para un 

desempeño exitoso. (FIRCTE, 2000: 1) 

Flores (citado en CINDA, 2000 :34) iluslra el ;aprendtu1e tndkiona l de 

una competencia ¡ través de los requerimienlos de liempo y prácua. Al aprender. 

el aprend iz. se desplaza en dife.rentes niveles de competendil en un imbito. EslOs 

ni veles son juicios de compelencia. fundados en los cstincUrt:s de competencia 

reconocidos por aquelJos que ya son competentes en el donumo. Un principiante es 

aquel aprendiz. que entra en la lradición para adquirir un dommio. que reconoce no 

poder realiur acciones efeclivas en ése ámbito y quiere ser enttc1u.do por alguien 

a quien acepta como autoridad en ese dominio. Reconoce que existe una lradición 

histórica de juicios sobre como actuar en ese ámbito y en el i.nte.nor de esa tradición 

histórica quiere ser un principiante. 

De este modo es faclible establecer una jerarqufa de compe1encia , toda vez. 

que los ámbitos de acciones son históricos y en la historia de un dominio existe una 

tradición de juicios de competencias: 

- Una pe.rsoru minima.mente competente es aquella que ha come.nudo a actuar en 

un dominio biljo la supervisión de alguien, siguiendo. habuuilinente. procedimientos 

que se le han dado. No se siente seguro de actuar independientemente. Se apoya en 

la dirección y supervisión de alguien competente en ese dominio. 

- Una persona competente, es aquella persona que puede re.lliur acciones en un 

ámbito en forma independiente y puede anticip.u y mi.ne1.u quiebres. ActUa sin 

mayor delibención acerca de lo que hace y no necesita instrucciones ni reglas pa ra 

desarrollar pricucas estándares del dominio. De acuerdo con los juicios de aquellos 

que represeru.in I• tra.dición hi stórica del dominio acu.ia bien. 

- Una persona virtuosa es excelente en un .ímbito de acciones y maneja 

complelamcnte el dominio. Desarrolla cualquier acción que se necesite, en el 

momento en que se necesite. para prevenir quiebres o responder con ~ito a los 

quiebres que se h.m producido. Otros que tienen experiencia. en el dominio admiran 

su desempeño. El hace más que producir buenos resultados: eleo."a los estándares que 

han sido aceptados histórlc,¡mente en el dominio. 
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- Una persona con excelencia hist6r ia. o macscn participa verdaderamente en 

la iO\'ención del dominio en el que actúa . Puede producir invenciones radicales en 

las prácticas estándares del dominio; en las acciones que realizan habitualmente 

los que ac1úan en el dominio, en la forma de desarrollarlas y en los resuhados que 

producen. No sólo es capaz de actuar en el dominio, sino que es capaz de llegar a 

producir una revolución en la histo ria de ese ámbito de acciones. 

Esta propuesta conceptual permite reflexionar sobre la noción de 

progresividad en la formación. Simultáneamente, revela la presencia de tres mundos: 

el mundo de la fo rmación (aprendiz) , el mundo laboral y el mundo académico 

(competente, virtuoso y excelente) y la exigencia de su necesaria confluencia para 

aswnir el desafio de fo rmar profesionales. 

Transformación profesional y niveles de competencia 

Le Boterf (2001 :227 -255) define al profesional como una persona que 

sabe gestionar una situación profesional compleja. A su vez, define una situación 

profesional como un conjunto de misiones y actividades técnicas, humanas y 

de organización que la persona asegura no solo en su propio puesto de Lrabajo, 

sino también en relación con las demás personas, los otros puestos y la estructura 

instirucional en su conjunto. En una situación profesional se ponen en relación los 

siguientes componentes: 

- Las finalidades específicas que precisan los resuhados o los servicios esperados. 

Esta fin alidad se describe en función del con texto panicular donde se ejerce. 

- Las actividades genéricas que pertenecen a la misma familia profesional. 

- Las relaciones con las demás profesiones. 

- Campo de autonomía y responsabilidad. 

- Nivel de complejidad del empleo. 

- El posicionamien to de la profesión en relación con otras profesiones. 

La situación pro fesional se modifica h,¡jo J¡ in fluencia de los factores 

de evolución, de los que sobresalen los factores 1ecnológicos, económicos, 
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organlzadona.lcs. socioculturales y relacionados con la evoluaón del mercado y la 

demanda. U gesúón y manejo de una situación profesionill complej• conjuga Jos 

siguientes componentes e.n un o una profesional : 

- Saber actuu y rc.Jccioru.r con pertinencia. Comprende Sol.bu que hay que hacer; 

saber ir más alli de lo prescrho; saber elegir una urgenci•: s;¡bcr .ubitra.r; negociar, 

cortar; y, saber encadenar las acciones según la finalidad. 

- Saber combinar los recursos y movi lizarlos en un contexto. Implica saber 

constru ir compe1encias a partir de recursos; saber construir compe1encia..s a partir de 

recursos: saber sacar partido no sólo de sus recursos incorpoudos, conocimien tos , 

saber hacer. cualidades, sino también de los recursos del emorno. 

- Saber tr~sferir. Sus componentes son saber memoriur múluples situaciones y 

soluciones tipo: saber tomar perspectiva, funciona r en doble pista: s.abe.r utilizar sus 

meta conocimientos para modelas; saber darse cuenta e imerpretu los ind icadores 

de contexto; saber crear las condiciones de posibilidad de tr.wsferencia con ayuda 

de csquenus transferibles. 

- Saber aprender y aprender a aprender. lmplic.t saber Sol.C.U lecciones de la 

experiencia; saber transformar su acción en experiencia: s;¡be..r describir como se 

aprende; y, saber funcionar en un doble circuüo de aprendí.u.Je. 

- Saber comprometerse. Comprende saber utilizar su subjeuvidad; saber correr 

riesgos; saber emprender y ética profesional. 

Los factores de evoh1c\6n de la profesionalidad y las mochficaciones que 

ex perimentan 1as situaciones profesionales permiten el des.i.rrollo de procesos de 

análisis prospectivos de una profesión organizados en tomo a la \'lsión profesional, 

la configuración de los mapas profesionales generales y el tnudo de las trayectorias 

profesionales. los resu hados obtenidos de estos procesos de análisis permitirán 

orientar las nuevas necesidades de fo rmación profesional: proporcionar criterios 

pa ra evalu.u las competencias y las actuaciones: diseñar itineu.rios posibles entre 

profesiones: enriquecer los criter ios de contratación y orient.Jr la elección de las 

oportunid¡des de profeslonalizaclón. 
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A partir de esle marc0, Le Bolerf {200 1: 12 1- 1 27) plantea tres niveles de 

profesionalidad asociados y progresivos. El primer nivel de profesionalidad corresponde 

a principian te, e1 que caracteriza de acuerdo a los siguientes facmres ordenadores. 

·------ -- -- ---------------- -------------- ---------- -- --- ----------------· 
i PRIMER Nl;~~~~~~p~=~~~NALIDAD: ~ ¡ 
: COMPLEJIDAD 

GESTIÓN I MODO DE INTERVENCIÓN 

() 

! CONTEXTUALI ZACIÓN DEL SAB~· : 

METACONOCIM IENTOS 

: GESTIÓN DEL TIEMPO 

¡ GRADO DE AUTONOMÍA 

¡ IMAGEN PROPIA 
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SECUENCIA 

Visión parcial de una situación. 
Dificultad para distinguir lo esencial de lo 
accesorio: perder el tiempo en los detalles 
de un enunciado, de un problema. 
Mala selección de las informaciones. 
Funciona por tanteos , pruebas y errores. 
Progresión paso a paso, analítica. 
Recurre poco o nada a la intuición. 
Hace mucba referencia a las 
reglas y procedimientos generales 
independientemente del contexto. 

Generales y poco contextualizados. 

C0noce mal sus potencialidades y los 
posibles usos de recurs0s : no siempre sabe 
para qué pueden servir sus conocimientos. 
Organiza sus conocimientos en función 
del enunciado del problema en lugar de 
esquemas memorizados. 
Saber fragmentario. 
Se queda en la estructura superficial de los 
problemas. 
Poca capacidad para utili 1.ar sus 
conocimientos en los momentos 
oportunos. 

En aprendizaje. 

Poca autonomia . 
Aplicación de reglas fo rmales. 
Utiliza muchísimo las reg las de formación. 

lnciert.i. . 
En plen.i. construcción. 
En busc;i de un modelo. 



El auto r ldcmifica un segundo nivel de profes ion~idad. correspondien te a 

la maestría profesional. que se caracteriza por un grado de autonomi.i que permite 

tom ar las lnicliltivas pe.rt inentes. basada en un dominio o m.iesui.i de lu dimensiones 

principales deJ proceso de construcción de compe.1encias. Así. entonces. una persona 

es considerada profesio nal confi rmada, de acuerdo a los slgu1~tes referent es: 

: COMPLEJIDAD 

GESTIÓN I MODO DE INTERVENCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL SABER 

METACONOCIMIENTOS 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

GRADO DE AUTONOMÍA 

IMAGEN PROPIA 

FIABILIDAD 

SECUENCIA 

Es1ra1egias de estudio )' solución de 
problem:as. 
Sabe decidir lo que debe hacer para 
alcanu r un objelhu 
Sabe tom.ar decisiones r.uon¡d¡s en 
funció n de un di¡gnóstko )' un objetivo. 
Visión glob.tJ y cohcr~uc con l¡s 
situaciones. 
Confian u llmitild.1 en Lt mtuici6n, se fi a de 
los métodos de willsl.s.. 
Adapta Las reg lilS " un contexto. 

Contextualiud05. 

Buen conodmlcn10 de su ~bcr, capacdadcs 1 

y compe1encl¡.s. 

La domina . 

Au1onomi.1 . 
Sabe lnterpretu lu regbs. 
Simpli fi c¡ ci6n o ¡b,mdono progresivo de 
las reg las de íorm.lción. 

Confia.nu. en sus C:.lp.idd¡dcs y 
conocimientos ¡dqua.ridos. 

Fiable 
------------ -- --- ------------------ -------------- -- -------------------· 
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Fi11almente , identifica un tercer n ive1 de profesionalidad correspondiente 

al experto . que corresponde a una persona que no só lo dispone de un pleno 

do minio de sus competencias, sino que además tiene la capacidad de construir las 

insram-.ineamente a partir de una viva y clara comprensión de las si1uaciones. Sus 

principales características, son las siguien1es: 

TERCER NIVEL DE PROFESIONALIDAD: 
EXPERTO 

: COMPLEJIDAD 

GESTIÓN / MODO DE INTERVENCIÓN. 

¡ CONTEXTUALIZACIÓN DEL SABER 

SECUENCIA 

Reacciona de forma intuitiva y global, 
sin hacer referencia explícita a las reglas 
de la profesión, ve directamente !o que 
es preciso hacer; no calcula su respuesta: 
sabe hacer freme de forma inmediata 
a los acomecimientos: actU.a de forma 
espontánea: sabe cortocircui tar las etapas 
de un procedimiento; hacer impasses: 
fuerte capacidad de intuición y de insight. 
No recurre a los trám ites, gestiones , reglas 
y procedimientos habituales , salvo en caso 
de una situación inhabirual de ruptma o 
degradada. 

Muy comextualizado. 
Movilizables con gran rapidez. 

METACONOCIM IENTOS 

Q 
Hace referencia a una heurística (que 
relaciona con una tipología de problemas o 
situaciones). 
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0 º Organiza sus conocimientos a partir de 
esquemas, de modelos de análisis, de 
"patrones" de "teorías de acción" . 
Organiza sus conocimientos en bloques 
vinculados entre si)' fáci les de movilizar. 
Ha sabido desarrollar los mctaco
nocimien1os , lo que le permi te saber 
cuestionarlos mejor. 
Conoce los nui ltiples usos de los recursos 
(conodmicmos. capacidades) que posee. 
Grandes aurom.alismos y saber hacer 
Incorporados. 
C.apacid.ad ~ apro\·echar el momento 
adecu.tdo pu-.a poner en pr.ictic.i sus 
conodmiemos. 



GESTIÓN OEL TIEMPO 

t• 

GRAOO OE AUTONOMIA 

IMAGEN PROPIA 

FIABILIOAO 

Actu.a.r muy rip1d.unmtc. pero sibcr elegir 
el rluno .idccu•do. 
No sólo rC<1.cdonJ., sino que u.mbltn se 
.inddp.a. 
Es lnmtdla1.1.mcn1c c>pcnll''O. 
Rapldc1 de cjccudón 
F.1dlidad, soltun. 

To1.1 I; puede fi¡n sus linutes. 
S¡bc d.ar nucn.s lntcrpm:.adones a Ju 
reglas. 
C.t1ncld¡d de ett.u sm prop1u rcgb.s. 
Abandono de l.u reglu de: U. fonmclón. 
Corre riesgos " titulo 

Mu)' congrucmc. 
Conoce los punt~ fucncs )'los límhes de 
su pe.rlcl.l. 
Confü. nu en sí mismo . .sohuu. aplomo. 
Sabe gcstion.u su mugen 

Una rcgularld.id muy gnndc de I• 

5~~1~~t!:'?!.:_ -- ----- -- -- -- ----- ---__ ! 

3.4. Síntesis dinámica entre tradición profesional. 
transformación profesional y niveles de competencia 

Actuilinem e, la fo rmación profesional debe enfrentuse • nuevos de.safios 

provenientes de Ju tra..nsfo rmaciones tecnológicas y económicu de] mw1do social. 

La búsqued.l de respuestas pertinentes , ha permitido con6guru los pri meros 

rcfc.renles p.i.ri e.sLJ compleja tarea. identificándose como imbltos priorilarios en c.I 

desarrollo de compe1encias los siguientes (CINDA, 100 l : 1 O): 

- apacld.td ae.itiva y la preparación para el trabajo autónomo. el espíritu 

ernprendedor y lu condiciones para ildapta.rse a situaciones emergentes. 

- Potenclalid.id p.iu es1ar en un proceso de actualización permrncme, incluyendo el 

dominio concep1u.tl de los elementos básicos de su campo profesional. 

- Capa.cid.id de tnb.tjo en red. en la cual cada miembro de un equipo asume su 

rcspons•bilid.id lndMdual en un proceso produc1ko colecm-o. Implica tener 

condiciones p.lr• el tnb.tjo en grupos i.m crdisciplln.trios y compleJOS. 
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- Capacidad para comunicarse y de manejar las bernmienta.s informáuca.s y cJ 

dominio 1amo del idioma materno como de otros tdiom,¡s de ca.rác1er universal. 

- Idoneidad para idemificar, acceder, seleccionar y utiliur información relev;i.nte en 

la ins1ancia oportuna. 

En estos ámbilos priorizados en la formación de profesionales, es posible 

observar una transformación en los requerimientos de competencias, en tanto 

se demandan tempranamente competencias que habían sido tradicionalmeme 

consideradas como consecuencia lógica del ejercicio profesional y propio de la 

e.xperticidad obtenida en amplias trayectorias labora.les, no considerándolas, como 

un producto propio de la formación iniciaJ. Lo anterior comienza a generar una 

reorganización de las jerarquías de la competencia del dominio heredadas desde la 

tradición, confi gurándose las siguientes paradojas (Castañeda y Salamé, 2003:25) 

- La cradición en la formación, denota una jerarquía de competencia en un dominio, 

y una ruta única que conduce al aprendiz a alcanzar los niveles de competencia del 

dominio, pudiendo llegar a convertirse en virtuoso o maescro, de acuerdo a sus 

méritos. Dado que las competencias profesionaJes actualmente demandadas son 

emergentes y, por tanto, se encuentran en proceso de definiciones ¿Cómo se define 

la jerarquía?, ¿Quién posee la competencia en niveles de excelencia para poder 

enseñarla a los aprendices? 

- Da.do que las competencias requeridas son emergentes, no es posible precisar con 

certeza los niveles de expertizaj e en que se manifiestan. Por tanto, se com.ienun 

a imencionar desde la formación, como respuesta. a una demanda laboral - no 

siempre reconocida como cohereme a las demandas académicas-, que al carecer de 

referentes acabados, se desarrollan con la dinamicidad y J,¡s incertidumbres propias 

de un proceso en construcción. 

- La inserción profesional actual se caracteriza por desarrollarse en contextos 

laborales que demandan crecientes requerimientos tecnológicos; respuestas de 

calidad a problemálicas y necesidades sociaJes dlvers.u )1 c.unb1an1es; estructuras de 

funcionmúento Aexibles y dinámicas y con una. 1endenda. aeclen te a trabajar en 

torno a proyectos y productos. más que por actividades esu.nda.rludas predefinidas. 

La naturalez.a panicipati va y personal de la.s competencias exigidas, releva la ;uenci6n 
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en lo que se s.:ibe. ¡;>.¡ra omc.nzar a va lora r lo que se es . h;ade:ndo posible que el 

ex perto pueda -en a.lgunas sil unciones pro fesio nales- dejar de serlo)' el aprendiz 

pueda lo rn a.rsc un maestro. 

Así. e.monees. la diná m ica precede.me resltli.1 la jcrarqui.a de compelencias 

del domi nio basadas en la trad ición y sugiere un reordcn.amicmo de Jos niveles 

de compelencia a partir de un.l mu ltipli cidad de fac1ores .asoci.ados, en que el 

conocimiento 1écnico y la experi encia profcsionJ.l no son los únicos referent es 

centrales. 

Se configura, entonces una nueva propuesta de niveles de competencia, 

gene rada a pan.ir de grados de complejidad, variedad y au1onomia de las 1areas 

relacionadas con una ocupación definida previamente en un perfil profesional u 

ocupacio nal Asi. entonces, la ex periencia del Reino Unido propone establecer 

niveles de compe:1encia considerando las funciones producth"li )' buscando crear 

un marco Jo suficientemente amplio para conse rvar la fl exibilid.ad )' mantener las 

posibilidades de las personas para Lransforir sus competencias a dife rentes y nuevos 

comelUOs laborales. Los niveles propucslos son los siguien1es (Corv:aJin, 1999:27). 

NIVEL 1 

NIVEL 2 

Compcte nci.i en b. re.allu.dón de una 
variada gama de ;ac1.h1d;adcs b.bonlcs y 
profesionales. e.n su ma)·ori• rutinarias o 

predecibles. 

Compctc.ncfa en un• impon:uuc y 
va.riada g.ima de .ictividades laborales y 
profesionales Ucv;i.das .a tibo en dislinLos 
comextos. Alguna de 1.as .ictividadcs son 
complejas o no rutinMias, con cierta 
au1o nomia y respons:.ibilid;ad personal. A 
m enudo puede requ~ b colaboración 
con otras pcrson.as. quiz.is fo rmando parte 
de un equipo o grupo de. u-abajo. 
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NIVEL 3 

NIVEL4 

NIVEL 5 

Compctcnd.ii en una. amplia. gam.ii 
de diferentes .iicuvubdcs b1boralcs y 
profes1on.l.lcs, llC\~du a a.be en una gran 
\"Micdid de comcx1os. )' que en su mayor 
p.inc son complejos y no nni n.ulos. 
Exisu~ una. cons1dcr.ablc rcsponsibllidad y 
<1utonomb .. A menudo requiere del control 
o provisión de otr.is pcrsonu. 

Competencia en un.i. a.mplia gam a. de 
.ictivid.idcs J¡bora.Jcs, profesionales o 
1écnicamcmc complcjil.5 llevadu a e.abo 
en un.ii gran vuiccb.d de contextos y con 
un grado considerable de autonomía. y 
responYbilidad personal A menudo, 
requiere responsabilizarse por el tn.b.ijo de 
o tros y por J¡ distribución de recursos. 

Com pe1enci.ii que im plica la aplic.iición 
de um. impormuc gama de principios 
fundamcm;tles y técnicas complejas en un.i 
amplia y ;i veces Impredecible variedad de 

contextos. Se reqmcre de una autono mía 
persona.J mu)' 1mpom .. nte y con frecucnd¡, 
gran respo11S.1bilidi1d frente al trabajo de 
otras personu y de b disrribución de 
grandes ,'OJúmcnes de recursos. Asi mismo, 
requiere de responsabilidad personal 
en m ateria de .rnálisis, d iagnósllcos, 
d iseño, pl4\Ui6a.ción, lmplc.men1.1ci6n de 

. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~:~~s~~~:s_ r ~-e-~1!~:!~!.1:. ____ ____ ____ _ 

3.5. Tradición profesional y competencias profesionales de 
trabajo socia l 

Tomando corno referentes los juic.ios de competencias desa rrollados a lo 

largo de la historia profesional los núcleos históricos de formación y el acervo del 

colecti\'O profesional en ejercicio, se propone el siguiente repertorio de competen

ci.is profesionales de trabajo social desde la tradición prof~ional. Su plameamien10 

considera la declaración de los niveles de jer.uquí.i. y .l\'.lllCe disciplinarlo en que se 

susten1.1 y se organiz.1. e l desarrollo proíesloniJ (Flores Ciu.do en CINDA. 2000:34). 
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MANEJO DE LOS MARCOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

: NUCLEOS HISTÓRICOS DE FOR MACIÓN r rmilci6n d&1pluwu en ornd~ soci ales : 

PROFESIONAL MINIMAMENTE 
COMPETENTE 

PROFESIONAL COMPETENTE 

PROFESIONAL VIRTUOSO /A 

PROFESIONAL CON 

~ 
Rc.i.Uu .i iones profc:s1on.aks m.tc.mildas 
en fund;amen1os 1~ncm.. conccpnu.I~ y 
de pcnincnci,1. dl50pbD.lfl.l do.arrollados 
según b.s oricnt;adonts dd OJ''CI Inicial 
de fo rmJ.ciÓn. pcrnuucndo un anilisls 
dcscrlplivo de J,1. rulidl.d soo~ . Por 
lo general , reqmcrc: ck supervisión y 
orlc.nt<lcl6n cxtcrn.1 p¿n su .J.prob.ición. 

Rca.li1..i acciones profcsion.ilcs .1u16110-
m.1.s, sustentoa d.1. en íunduncmos teóricos, 
conccptu.ilcs y de pcruncno.a disc:lpllnar!.1 
actuallz.idos. sc:gUn los requerimientos 
de :.us .lr .l!i de c:sp:o.Uwdón en la 
intenend n profmon.aJ. pcnn1ticndo un 
análls1<; mtc r,1.do de lJ; rc:illdad socia!. 

Rcall.u. ;acciones prof~rWcs .au1 nomas, 
~ustcntadas en fund.lmcmos 1cór1cos. 
conceptuales y de pcroncnd..I dJsd plinarla 
actuallu.dos scgUn k>!o rcqocnmicnt s 
de sus .ireu de e!ípec:uliudOn en la 
intervención profes1on.ü Los nuevos 
aprendi1..-ijes gcnemios por ofcm fo rmatlva 
o Jutoíornu.dón. permucn un ¡n.Í llsls 
ln1cgr<1.do y compleJO de U rc.ilid¡d social. 
rcsignifi.nndo su ¡ceno da.scplin.uio. 

EXCELENCIA HISTÓRICA O MAESTRA/O 
Rcaliu ¡cdoncs profesion.¡lcs autónomas, 
sus1cn1¡d.1.s en fonc4rm:n1os teóricos, 
conceptu.1.lcs y de pertmcnc1.11 disciplinula 
actualiudO!i, ;¡v.1.nudos y cmcrgemcs, 
según los n:qucrim1cn1os derivados de su 
dcwrrollo profc:sion.a.1 p~me y futuro. 
Los nuc''OS ,¡prcndiu.Jcs. gener¡dos 
por o ícr1o1 íornutln o Jiu1oíormaci6n, 
permiten un ,¡nlli as im~ndo y complejo 
de I,¡ rc.11lldo1d socbJ, rcsigmfi.rn1do su 
.1.ccn'O dlscipllnulo y rcsp.aldJindo su 
c.ip,¡ddlld de gcncr.1.aón de nuevos marcos 
comprcnshos de l,¡ rcIDd.ad sod.111. 

71 



DESARROLLO DE EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

NUCLEOS HISTÓRICOS DE FORMACIÓN ... Fornudón disaplin.ul• en cle.ncli.S soct.¡Jcs 
lR\'CSÜgoldÓn sod¡) 

: PROFESIONAL MÍNIMAMENTE 
: COMPETENTE 

! PROFESIONAL COMPETENTE 

i PROFESIONAL VIRTUOSO /A 

~@, PoliliQ 50d.¡J 

Sujetos de lntt.no"Cndón 
Étici proícsion.l] 

t Re.iliza experiencias de investig;i.clón so
cial en ámbitos .ico1ados y espedfi cos y 
b.ijo supervisión de un/a profesional de 
mayor compe1encia. 

Realiza experiencias de investigación 
social en forma l.Utónoma, en el marco de 

equipos unidisciplinarios o mullidisclpU
narios, vincul.ados a temas de imerés 

profesional e insti tucional. 

Lidera técnicamente procesos y : 

ttt 
experiendli de investigación soci;i.l, en : 

el marco de equipos unidisciplinarios o 
multidisciplinHios, vinculados a 1emu 
de interés profesioru.l e institucion.l]. 
Su experiencia. le permite el des.arrollo 
de líneas temátic.a.s espccializadu y la 
captación de fondos inslitudom..les p¡n 
los procesos que lidera. Tiene bajo su 
responsa.bilid•d b. forma.clón de nuevos/ .as 
investig•dores/u. 

: PROFESIONAL CON Lidera 1écniCMnente procesos y e.xperlcn-
! EXCELENCIA HISTÓRICA O MAESTRA/O cias de in\'estig,¡dón social, en el muco 

" 

* ill'I l'I * de equipos umdiscipllnarlos o multldlsd -
1 1 1 plinarios, vmcuJ,¡dos ,¡ temas de imcrés 

proíesional e mstí1ucional. Sus apones en 
la genen.dón de nuC\'O conoclmiem o, son 
reconocidos como rclcv,¡ntcs en el marco 
disdpli.n.ario )' prof~ional. Su experlencl,¡ 
le permite el desarrollo de líneas temillcas 
espedahz.uW y U captación de fo ndos 
lnst.ltudorules, nacionales e internacionales 
p.in. los proasos que lidera. Tiene bajo su 
respoflS,lbi11lUd U fonn<1d6n de nuevas/os 

---------------------------------- !~~~!1.J!~~-~----- --------- - ------



DESARROLLA PROCESOS DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE CARACTER 
ASISTENCIAL FREANTE A LAS EMERGENCIAS Y COTINGENCIAS SOCIALES 

NUCLEOS HISTÓRICOS DE FORMACIÓN r"Ornud6n dbclpluwu en ocncb.s sod:ales 
_, lnvcstlg.¡dÓn soci.ll 

a'\ Polídc.i sod.ll 
'\ \!.._!) i/ Sujc1 ~de ln1cn~noóo 

Étlc• profi:'Slon.iil 

PROFESIONAL MINIMAMENTE 
COMPETENTE 

PROFESIONAL COMPETENTE 

PROFESIONAL VIRTUOSO /A 

9 Rc.i.llu •cdones profes1orWcs de arkt •r 
aslstcnci¡} de ¡cuerdo" W. oricnudoncs 
norm:n\v;i, e uismUCIOl\.l.lcs csublccid;i.s 
p.tril 1.t .ulgn.id6n de ruunos. lu que 
opcr;in como limites en sus oportunld.idcs 
de lmerve.nd6n En Silwaoncs de 
excepción rtqulcn: .1.poyo y .autoriuci6n 
externa p.iir• l.i .ui 0-'c;ón dc.finld.i. 

RcaBu ¡ clones profcsíocWcs de Glrictt.r 
asls1e.nd,¡I de .a.cuerdo ¡ oricnudones 
norm.J.tivu, inslitu<iorulcs y teórico 
conccpm.l.lcs. supt:T.mdo sus potcncl.llcs 
llmhes .J h.i.ccr un uso pcruncntc de la 
red soci•l de .1¡>0)-0 cx1cnu .J. su con1c.x10 
instltucion.ll .1 mi'-és de U duiv.idón o 
coordln¡d6n. Rcillu ~wmicntos de 
las .iccloncs ul.s1cno,a.lcs.. Es GIJM.Z. de 
hnplcme.nt.u en form.i rip1da )'oportuna 
pl.1nes de connngcnru frcmc ¡ situaciones 
de ci11crgcnd• sod.tl 

Rea.Hu. ,¡ccloncs profcsion.iles de air.íctcr 
aslstc.uci.tl de •cuerdo .. oncnudones 
normatlv¡s, lnslitudon.lles y teórico 
conceptu.iles, •mpllfic-~do su ;acción a 
tn vés de un •n.Íl\sis de suu.i.d6n, que 
le pcrmh,¡ lr.uisform.u Lt situ.i.d6n de 
cmcrgcnd,a en un• oponunid,ad de 
Intervención org.i..niu.d.a Es a.pu. de 
prev1.'el' pl.lnes de conungcnd.i. frente .i 
si1u.idoncs de cmcrgcncu. sod¡I. 
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PROFESIONAL CON U. reflex ión )' sis1cm;i1 ludón de su 
EXCELENCIA HISTÓRICA O MAESTRA/O experiencia profesional en torno .t * ill'I {J * intcn-endoncs de GLTácter asiste.nciaJ, 

J J J le permiten el d(:Urrollo de modelos y 
es1n 1cglas de \me.r\'end 6n de carácter 
prt .. "'l'Cnth·o )' la incorporación de. Ja 
contingencia y de l:a urgcnci<1 como 

__________________ ____ --------- ____ ~~~~~~u_l!~-~: ~~ _a_c~~~1~ P!<:~: !~~~: ____ _ 

COMPI !ENCIA 1'1 Lll l -..,¡ l1 .-1 
!~EREDAOA DE LA TRAOICION PROf 1-, 01,,,[ I'· r' ir 1\ l(l (I{ 1111 

DESARROLLA PROCESOS DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE CARÁCTER 
PROMOCIONAL DESTINADOS AL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE 

ORGAN IZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

NUCLEOS HISTÓRICOS DE FORMACIÓN 
..... 

~@., 

Formación disciplinaria en ciencias 

sociales . 
Investigación social. 

Política social. 
Sujetos de imerve.nción 
Ética profesional. 

JERAROU IA DE COMPEl ENCIAS /;.,11At 'l E D1"L 1 ' 1 \l~lll 

PROFESIONAL MiN IMAMENTE 
COMPETENTE 

PROFESIONAL COMPETENTE 

i 
Realiza acciones profesionales de carácter 
prom ocional enmarcadas en las o rien
iacioncs normaúvas e Institucionales. El 
desarro llo de procesos de organi7 .. 1d6n y 
parlicipación social no .~u pcra las lógicas 
instru111cn1aJes. 

Realiza acciones profo.sion.llcs de cark 
te.r promodon• I como resultado de la 
sime.sis din.im ica. emrc los problemas y 
necesidades sociales }' !as o ric1mcloncs 
norm.aÚ\'U e lnstiruclonaks. Busc.-i gcncra.r 
procesos de o rg;rniz.ación y p.1nicipílcl611 

soci.-il que pcnnit.m cl mcjoramicmo de 
Ja calidad de ' i da de Ja població n, con 
el compromiso aa h·o de los sujetos de 
atención. 



PROFESIONAL VIRTUOSO /A 

PROFESION AL CON 
EXCELENCIA HISTÓRICA O MAESTRA/O 

lk alh . .i acciones profd:aorulcs de c.idctcr 
1>r0 111odonal como ~uh;¡do de b 
:.[ 111 ·11:ls dl nimiC'.l cmrc lm problem:is y 
ncccslcladcs sod;tlcs ) lu oncnudones 
nornnn lvas e lnsmudon»cs.. Los 
,lpr ·ndb..'ljcs gcncndm pDI" los ¡>roccso.~ 
de o rgan lzJclÓn y putJOp.adón soc!J l 
son lncorpor.ldOS en nul:\'U csmieg!;is de 
Intervención. 

Ln rcfl ..:.xión y sistcmutiudón de su 
cxpcricnch1 proíc.sion11l cn lomo n 
interve nciones de c:ur.lctcr promodontil, 
le pamitcn d desarrollo dt' marcos 
comprensivos que pcrmilc_n análisis 
pcrtincntcs d..: la dinimias de los 
procesos de orgnniwclón )' pnrticipuclón 
socin l y el dcs:irrollo de estraicgias de 
lnt crvc 11dón innovndor.is.. 

\ 11,11 1 l l ~lt 11\ l 'IX\ H 1 11 1', 1 
111 • l •1 11~,\llll ION l 'IW! 1 ',l()fJ\l 1 • 1 1 

GESTIÓN DE POLiTICAS SOCIALES 

NUCLEDS HISTÓRICOS DE FORMACIÓN 
..... 

'\@.,. 

Política social. 
Pla11 ifi cad611 social 
Legislación soci.i.I. 
Sujetos de int i!r\·cnción. 
l'itica pro fosio11 11l 

PROFESIONAL MINIMAMENTE 
COMPETENTE i Manc)íl en fo rni.1 gcncr.i.1 los referentes 

poli1 icos. económicos)' SQci¡¡lcs en 
que se c.nmarc01. la fo rmul¡¡dón de las 
Politk .i.s Sociales. lmple.mC.ntill procesos 
de admin islraclón y ulgn;iclón de los 
bcndidos socl J.les .i.soci.i.dos según 
los requerimientos dcfimdos ;i nivd 
lnslituclonal }' norn1.1.thu. Requiere 
supcrvls\6n y oricm.i.dón e>:1 rn;i p:i. r;i 
resolver las shuacloncs de e>:ccpdón, 11 0 

prc,•is1.1s en la norm.i.. 
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PROFESIONAL COMPETENTE 

PROFESIONAL VIRTU OSO / A 

PROFESIONAL CON 
EXCELENCIA HISTÓRICA O MAESTRA/O 

Mi'lncj.i en fornu cspcdal\7.;ida los 
rcfcrcmcs polhiros. económicos )' sodaJes 
en que se cnnu.rc.l ]¡¡ formub.ci6n de 
polítia.s sod.t.les. l)cs¡_rrolla procesos 
de ;i.dmlnism d6n y ;asignación de 
Jos beneficios socl;i.lcs asoc\Jdos. 
adecuando los requerimientos definidos 
;¡ nivel institucional y norm.uivo con las 
de.mandas de Ja realidad comunal y loa!. 
Dentro de este marco, sus acciones son 
penine.mes )' t&:nicament c re.o;paldadas. 

Maneja en forma avanzada los re.fercm es 
políticos, económicos y sodalc.s en 
que se enmarca Ja fo rmulación de 
politicas sociales. La administración y 
asignació n de los be.ne.fidos sociales es 
la resultante de b. síntesis din:i.mica cmre 
los requerimientos definidos a nivel 
insti1Ucional y normativo, las demandas de 
la realidad comunal y local y la consuhil 
permane.me a las instancias de gestión 
centrales de la politica social. Sus acciones 
son pertinentes y cCcnicamente rc.~paJdadas 
independientemente de su carácccr de 
procedimiento tipo o de innovación. 

Maneja en forma avanzada los rcfcrcn1es 
politico.s., económicos y sociales en que 
se enmarca la fo rmulación de políticas 
sociales, incorporando nuevos referentes 
técnicos y estratégicos al análisis de su 
gestión. La administ:ración y asignación de 
los beneficios sociales es Ja resultan le de In 
síntes is dinámica entre los requerimientos 
definidos a nivel institucional y normlltivo, 
las demandas de la realidlld comunal 
y local y la consulta permanente a 
las instancias de gestión centrales de 
Ja política social. Sus acciones son 
pertinentes )' 1écnicamente respaldadas 
independien1cmen1e de su carácter de 
procedimiento tipo o de innovación. Es 
capaz de generar sugerencias tendientes 
al pcrfcc:donamiento de la propia polltica 
social, pudiendo asumir un carácter for mal 

- --- ---- _ -_ ---- ---- ----- --- -- -_ -- __ ~~-1:.Xf:!Í_~~-i?i~~~O-~I! =~ _r~~ I~~~~ ~~:~I :__ 
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NUCLEOS HI STÓRICOS DE FORMACIÓN 
.... 

Polit lC.l socb.l. 
Planlfic.1cl u socb l 
Legislación socl.J.1. '\@ _, Sujct s de. lntc.rvcndón. 
Étlc;i profoslon.U. 

PROFESIONAL MÍNIMAMENTE 
COMPETENTE 

PROFESIONAL COMPETENTE 

PROFESIONAL VIRTUOSO /A 

i Dlscfrn , imph:.mc.nt:;i )' C1o".illu prognnu.s 

y prO>'cctos socblcs )".1 sc.i en forma 
autónoma. en el nu.rco de tinas de. 
tr.lbajo .icot;tdil5 y dcfimdu dcmro de 
una propucsra de lntcrY"Cndón nuyor: 
o en fo rma comp.utid.l en su Cllid:iid de 
integrante de un equipo de. mil» Jo bajo 
rcspons.1bllidad y lidcrugo técnico fo rm;il 
de a iro/a proícslon.d. Dcnuo del proceso 
de trabajo c.11 el que se 1ru.cru, posee 
.lrnbltos ele rcsponS1.b1luhd p.uOal . 

Diseña . hnplc.mcm01 )' C\~hll Jlrogra.mas 
y proyectos sod:i.h:s en íomu autó110 1m, 

siendo C.lp .17. de proponer ni1u de 1rabnjo 
pl!rtinc.ntcs y tfcnlc.lmcn1c fundam cn1adns. 
Si forma parte de Wl equipo de trabajo , 
posee liderazgos tfatlros en imbllos de 
rcsponSJ.bilidad profcsion.il especi alizados. 

Disciia. implcmc.111.i )' C\·.dü:ii programas 
y p rO)'CClos socb.les en íorma 0i u16110111a, 
slc.ndo capaz de proponer rut'iS de lrabajo 
innovador;is c.n .imbilos 1e.m.hicos . 

pc.rtinc.nu:s )' 1écnic.imcnie fond a.mc.nt:idos. 
Si fo rma p.irt c. de un equipo de. Lr.iba¡o, 
posee l.ider.izgo técnico en .. imbilOS 

de. rcspons.ibilidadcs proíesion.i.lcs 

cspecializ.idas y/o lidcr..1zgo formal y 
rcsponStlbi lidild sobre l.i 1ot..11idad dd 
programa o proyecto sod~. 
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PROFESIONAL CON 
EXCELENCIA HISTÓRICA O MAESTRA/O 

Di.seña. implementa y cvnlUn programas 
y proyectos sociales en forma autónomo. 
s iendo capaz de proponer rutas de 
trabajo innovndarns en t\mbilos 
1emátkos )' metodológicos , pertinentes 
y técnicamente fundnmcntndos. Si 
forma parte de un equipo de lrnbajo, 
posee liderai.go técnico en ámbitos 
de responsabilidades profcsionnlcs 
especializadas )'lo liderazgo fo rmal sobre 
la totalidad del programo o proyecto 
social, siendo capaz. de trascender en 
su dinámica los marcos inslit ucionalcs. 
Puede liderar y/o part icipar en diversos 
programas y proyectos sociales en forma 
simuhánea. 

COMl"'I [{ i\J( 11 ['I ''lf 1 1 
r-11:.R t:DADA m 1 A 1 HAD IC lll 1>.J f f r11 f ...,¡¡' , 1 \ l(l '11! 11 

!, DESARROLLA PROCESOS DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN LOS NIVELES DE i, 

CASO SOCIAL Y FAMILIA: GRUPOS Y COMUNIDAD 

NUCLEOS HISTÓRICOS DE FORMACIÓN .... 
~®., 

78 

Metodologia de int(!fvención profesional. 
Nivel caso social y familia . 
Metodología de inten"c.ncl6n profesional. 
Nivel gru pos. 
Metodología de intcr"enció n profe.slonaL 
Ni"c.l organización y desarro llo de la 
comunidad. 
Formación disciplinaria c.n ciencias 
sociales. 
Politica social. 
Planificación soci al 
Legislació n social. 
Sujetos de lm crvcncló n. 
Ética profcsion~. 



PROFESIONAL MÍNIMAMENTE 
COMPETENTE 

PROFESIONAL COMPETENTE 

PROFESIONAL VIRTUOSO /A 

Rcallz;a ln1cn·cndoncs proíedon1.l 6 dcsllmul;u oi pn::nu nicnoón .a 1u J dc1mnd;is y ];is ncccsld.&dcs p1'CSCnr<1d\lS 
¡>ar los .'.'!Ujc to:i de .ucnd6n c:n cont 1 s 
famlll.ucs. grup;aJcs )'/o comuniiulos. 
co1tfo rnH: a l:1s posfbllid.ade$ que le 
01orguc d repertorio 1icnko. I~ recursos 
lns1iwclo11alcs y I~ ~ dc ta red 
social con que c:ucm:r.. En sitwdones que 
dc111.1ndan lnu:r,"cndón complcj;a, debe 
dcrl YM a atención profc:síatul n insiancl:is 
de mayor cspcclal.lud6n 

Hcallz.l lmcr,•cnd no profesionales, que 
tomando como rcfcrcncb bs demandas 

y l;is n ·cc.skl.1dcs p~nl"d.u por los 
sujetos de a. tendón en con1a1os familiares , 
grup.tlcs y/o comuniWlOS, configur~ n 
escenarios din.imlcos que 0torg1.n 
múltiples oportunld;adcs de tr.11:.tmlcn10, 
optimizando d uso dcl repcnorlo tl:cnlco, 
de los recursos lnsmudoiu.lcs )' de los 
r<.:cursos de la n:d soo.a.I con que icnia 
En situaciones que dc.rn.mda.n lmerv1;11cl6n 
compleja. solkll• olSCSOña esp«:ifiCA ,, 
inst;inclas de 1m.yor csp«:i.llb..1d6n. 

Realiza inlcn't.ndoncs proÍC$:I011<1 lcs 
co mplc.j.is. CU)'OIS opor1unldadcs de 
trat;im ic.nto p.u;i los suje1os de atención 
en cOntCJC IOS famili.ucs. grup¡Jcs )'/O 
comun it.i.rlos. emergen ccntr.a.lmc111c 
de un rc.pc.r1orlo téauco espedali zJdo, 
co111plcmc.m.1do por los recursos 
instlt udon;ilcs y por los recursos 
de la red social con que cucnia. Su 
compclcnc\J es rcconocid;i por el 
colcc1ivo profos io1ul. quienes le dcriv;1 n 
slnmdoncs o so\icil.l.n ucsori.i cspcdfü:a 
par;i l n1 cn•cnclón cornplcJil. 
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PROFESIONAL CO N Rc.tliz:¡ inttf\-cndoncs profcslonales 
EXCELENC IA HISTÓRICA O MAESTRA/O complejas. cuyu oportunidades de * l'I l'I l'I * tnwnlcruo pu.i los sujetos de .atención 

11 J en contextos famUi.ucs. grnp¡lcs y/ o 
comunl~os. emergen ccnt.n.lmcntc 
de un repertorio 1Ccnico ¡v;mudo, 

complcmcmado por los recursos 
ins1i1Ucion.ilcs y por los recursos de la 
red social con que cucru.a . El análisis y la 
reflexión de su experiencia profesional 
Je permiten enriquecer su quehacer con 
est:n.tegias de imc.rvenclón lnnovadonis. 
producto de sus .iprendiujes. ofer1¡ 
formativa y au1oformaci6n. Es c.lpill dt: 

mticipa.r crisis y contingencias y/o de 
intervenir con éxito en su manejo. Su 
competenci.1. es reconocida por el colcctl\'O 
profesion;aJ, quienes le deriva.o situaciones 
o soliciran a.sesorí.i especifica pan 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !~:e!:'~<:'?!1_~<:1i1P!:I~:.- ____ ___ _____ ---· 

3.6. Transformaci©n ~ r1fes i 1 nal y competencias profesionales ~ ii -'i' 
en trabajo social i 11 ""\;!) 

En una dimensión disciplinaria especializada. la vincu lación de trabajo 

social con las ciencias socia1\es, deviene desde sus inicios formativos . reconociendo 

aportes disciplinarios específicos en los sustratos comprensivos y reRex lvos 

que enmarcan su desempeño profesional. No obsta.me lo anterior, los actuales 

come.xtos de transformación demandan a los y las profesionales atributos de 

poliíuncionalidad y fl ex ibilidad laboral que sobrepasan las front e.ras disciplinarlas 

tradiciona les. En este contexto, las oportun idades de de.sempe1io pa ra trabajo 

social se amplifican, al reconocer en las ciencias sociales un ámbito de formación 

trmsdisciplinaria pertinente. 

Complementariamente, la de.nunda de nuC\-u competencias desde los 

.imbhos de transformaclón sugiere un.i .m1plifiC4ldón de la capacidad de rc.spuc.'ila 

pro íesional al vertiginoso dev nir social contcmporinco. Para aJcanur did10 

imperath•o. el rcconochni c.nto cxplícho de l::i .acción profesional como entidad de 
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~aber. permite tt0r1cn1;ar 1 dó.)rrollo d m.~jo ~;i.I ,¡J potcno.d de los imblto )' 

sltu ild t1t_\dcdt.Wmp<.•.rlodc su colcc1lv . si •ndo l;i sbtc.ltlilUZ.aoón) ll tm-cstlg;iclón 

d ~sus nuevos procesos de pro~· lon.tlluclón I,¡ cslr•tcgl.u mc.todológlc.as cmrales. 

Com pl ·11·1emul.1mt:n1c. M: gcne.n.n nuevos requerlmicmos dé compeccndis. a pa n ir 

de las tra nsform;idones vl ncul:id;ii:. al r ·orde.n.imlci110 de l;a ccooomU tn torno a los 

v11 lo rt: de I• tccnologí.1 y el con lmlcrno. 

Asinusmo. l;a complejidad y ;ivancc del conocimiento b.act: lttlpcnsablc un 

mJ.ncjo pleno .i. "'''el lndMdua l, haciéndose C.lda vct mis frttucoacs Ju 1n1cgl;is 

colectivas y lu...nsdlsoplina.rias para nfremar el tr.lb.ljo profeslonll. Por ello, la 

demanda por compe1c.nclas partici pati vas, gcnt':.rias o trillS\"'CfSllcs en con1.•x1os 

de transformaoón devefa la necesidad de conslru ir oportwtld.ulcs de encuentro y 

converge.nd;i, • tn'iés del desarrollo de exp ·rl nciu de tr•bljo con1un1.o con otros 

in1 bl tos disc1plmuios y profesionales. 

FimJmcmc. <:n un contex to de vertiglnos¡s lriiU1sform•doncs, l•s certezas 

sobre los comcx1os labora les y disciplinarios st v;in dcbil.i11.lldo .. unpli ficando 

laii condiciones de incertidumbre en el desempeño. Frente ,¡ cUo, em rge una 

slgnlficallv.i. búsquecb de apoyo en nuevos refe rcmes. que dé$pl•u fa il te.nc.1611 

hacitt la d imen 1611 d compct ne.las personales, las que se encuemnn ¡socladas a 111 

blisquc.da de oponunidades de futuro en d contexto profcslon¿I 

A p.uur-dc los refcrentes amcrio rcs,se proponed rcpcrtoriodcrom p- l nclas 

para trabalo soa,¡I que merge desde la dinámica de l.i. tr•nsfomudón profesional 

en las que se amegnn las \6gicas de jerarqu ía y .i.va.ncc disaplmuio en qu • se 

sustc.nt.i y se org.a.n.iu.n los niveles de profesiona.lld•d del des.urollo profesional en 

los nuevos e:snnuios de incertidumbre. (Le Boie.rf. 1001 : 120· 117) 
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{()f\1! '1 li , • 

í'LOl!l f.;: ID1\ !NCON\l X!U ' l l ' ' ' . • 111. 

11,' 

: AUTOGESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DISCIPLINARIO Y TRANSDISCIPLINARIO 

NUEVOS ~ T" Formación u-.rnsdl:.c1pl!narfa en clc.nclil!) 
REQUERIMIENTOS •lOlr soci•I 
DE NUCLEOS FORMATIVO S <~"W' S1s1emniudón. 

ln\'estlgadón soc.1;¡I ;¡v:u1z;ida. 
M.rnejo tecnológico. 

Trabajo c.n equipo. 
f'Ornuclón pernunente. 
1\utoíormación. 
Emprendimicnto. 
Creatividad. 

Manejo de la incertidumbre 

Nl'.'ELE S DE PROFLSIONALIDAD 1.i.VAiJL E Cl:iCIPl l !Ji\f~IO 

PRINCIPIANTE 

PROFESIONAL CONFIRMADO/A. 
MAESTRiA PROFESIONAL 

EXPERTO/ EXPERTA 

81 

Autogcslión en proceso de aprend lz.tje. 
Los procesos de búsqueda. proce.<;;1míc.1110. 
imegración. generación y rcflcxlón dd 
conocimiento requicrc.n de oricm.:iclón )' 
.tpO)'O de proíesionalcs de 111ayor 1ra1•cc1orla. 

1\ u1ogestió11 en .nnonomfa. Los 
procesos de bUsq ueda, procesamiento, 

integración gene.ración y reflexión cid 
conocimiento son orientados por las .lrcas 
de cspcci.iliZ41ciÓn o intcrC.S disciplina rio. 
Capacidad de aprender a aprender 
pc.n inente a los contextos de desempcüo, 
Confianz.i en sus conoci micmos le 
perm ite 1dcmifica r con prccisí6n .imbitos 
de competencia )' de. no compctcncht . 
úpacidad de ge.n e.ración de conochnlcnto~ 
disciplin.inos rclc,•an tc.s. 

Autogcstión ª"a.ni.ida. Los procesos de 
búsqucd;i. p~mknto. imcgración. 
gc.ncr.i.dón )' rd1!!.X:i6n dd conodmlc.nto 
se. dcs.uroUm en un marco de dcs.:i r rollo 

di.sdplin.ano )' pro~ ional pr rne )' íuturo. 
Es CJp.ll de orgmiz.ir el conocl mic.1110 ele 
acuc.rdo ,;i cs;quc:nus )' modelos de ;inállsb 
dln.l.mlcos. DJ»dd;;id de gen radón de 
conodnllct1t010 dl.sdpllnulos rclL'\'itlll • , 

pudlc.ndo Uc:gu ¡ reslgnlfic.ir los ma.~ 

~~'~J!~.~-'~jJ -~l~----- - - -- --------



i INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y CO'·'UNICACIÓN A LA ¡ 
: INTERVENCIÓN PROFESIONAL : 

NUEVOS 
REOUERIMIE TOS 
DE NUCLEOS FORMATIVOS 

1• nmción mnJdlsophn.aru en den las 

socfal · 
SlstcmJ.llu.clón 
l.uv • Llg;icl n «>cbl .\\":UlUcb 

Manejo económico. 
M.1ncj 1cc11ol6glco. 
M.mcJ dt:: ~cgundo Khonu.. 
Tr.1balo en equipo. 
Forrnacl6n 1~n'4llcnlc 
1\utoforn1.tc:lón 
limpr ·ndhnh:.11to. 
Crcall\•ld.td. 

M:mcjo de l.i i11ccmdwnb1'C' 

'Jl 1!11 1 hl'J•\t l llAll 1\1/1\íJI! ', 

PRINCIPIANTE 

PROFESIONAL CONFIRMADO /A. 
MAESTRÍA PROFESIONAL 

EXPERTO/ EXPERTA 

Manejo 11 .. -cnológlco .i m~'d de usn\lrlo 
de b;1scs de d;atos. progr.unu y :.l1'1c.ni:is 

comp1u.tclon01lc:s) comumc.ieion:tlcs 

en red ¡».ra l~b;a~ soo.ll en tCrmt nos 
c:.pccíficos )' pu.a l.as o llO¡J, socialc~ cu 
tC:rm i n~ Rtnu.al 

M:111c)o h.'tnológ1co csp«Ulb..1do de 
bois · de d.11m. progr.anu.s y slsicmas 
computJ.don.ah:s y comuniadon;¡ lcs 
u r1.'<1. p;i..r.i. tr-.i.lwjo socb:J en 1ér11lln s 

cspcciíic y p.u.i. 1.u dcndu socla lc.i; 
en términos gen r.1.lcs con .ietn:.111,.1-
clón perm.rncnte en sus .1.pllacloncs y 
nrnntcnlmic.1110. 

Dlsc1io )' nu n cio 1ccnológ1co ª"anzíldo 
de l>J.scs de d.uos. progr.mus )' sistemas 
compu1.i.don.itcs )' comuniacionah.:s 
cu red p.u;l lrólb.i. jo socbJ en l ~nni110~ 

específicos )' p.u-.i l.ll dcnd.as i.ocl;i lcs 
c11 1é.rminos gcnc.r.d con a.c1Ua l i ~.ac ión 

pcr111,m cntc en sus .iplic.i.dom:s }' 
111.uucnimic.mo.. 

83 



111·:1 

t hlll11 1¡11 (11 l l I 11 

GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO 

NUEVOS 
REQUERIMIENTOS 
OE NUCLEOS FORMATIVOS 

Form;adón 1.nnsdiscipli n.irl¡¡ en clend¡¡s 

sod;alcs. 

Sistem:.niudón. 
lnvcstig;ació n .soci;al 3\t;tll7;ida. 

Manejo económico. 

Manejo tecnológico. 

Manejo de segundo idioma . 

Trabajo en equipo. 

Liderazgo. 

Manejo de co1úlictos. 

Formación permanente. 

Autoíorm;¡ciÓn. 

Creatividad . 

Manejo de la incertidumbre 

' r 1 ·<.::DI Pl-1:01 I ',IQNAI lllAI' 1 11 

PRINCIPIANTE 

PROFESIONAL CONFIRMADO/A. 
MAESTRfA PROFESIONAL 

,~~ 

.. 

Manejo a nh'el dcscriplivo de los 

fundamentos )' procesos cconó ruicos 

vinculados .ti desarrollo. Parcia l capacidad 

de captación de lu opon unldades de 

crecimiento económico y fi na.nclero y 
de reim·crsión social. Requiere ascsoria 

cspecia.li:ud;a en el manejo de los imbhos 

económicos de su quehacer. 

Manejo .i nh·cl cspeclaliz.ado de los 

fundamemos, y procesos económicos 

vinculados al desarrollo. Plcn.i capacidad 

de capt.idón de las oportunidades de 

crcdm icmo económico }' fi1m1cicro }' 

de rchwcrsión sod;al. Requiere .iscsoria 

cspcd.i.ll:z.uU en el m.a.ncjo de los ámbitos 

económicos espcd.6cos de su quc hoiccr . 



EXPERTO/ EXPERTA 

l t'5t'5f'> 
0111prcn.d6n ) Wlisb .a tu \d .1V.1n;t;id dl: 

los íuudunc.ntot ) procioos econ mico~ 

vlncul:.dOli ~l dcsurollo. Pk:ru a pa ldi.d 

d .1J>•.1. 1611 d l.t$ oponunftbdo: de. 
r mlcnt cconómko r fuu.nd ro )' 

lnn v;idón no r«oooodoi. íorm.ilmc.nh: 

por l11st:i.nd.u de. fin .. uxt.unlcnco y/o 
coopcr.1.dón. Au1onomi.l en d 1m.nc.jo 

de lo~ i mbllO!!I cc:on6m~ gen ralcs )' 

~~ l~~¡~~~ ?~ .. s_u_g~~--- · ------- - - --

Slstcnu. tlz;ad6n 
[m•t::11.lg;:icl6n <Od.1.I .n~~ 
Manejo 1c.cnol6gico. 
Manejo de segundo ldloma 
Tr;ab.ljo en equipo. 
Lidc.rngo. 
Manejo de conftlam 
Fonmción pcnn.wcmc. 
Au to íornud6n. 
Crc.U.i\•ld.id. 
Manejo de l.i. lnccrudumbrc 

Oc.s:m oll .1 proccws de rccolcccl611 y 
.in.l.llsls de lo1 lnfornudón pc.rfoctlblcs. 
Su lnt n· nclón proícsfon .a.I se dcsarroll .1 

n un m.tr'CO predefinido de re.fe.remes 
norm,n ivos. proícs:lon.l.lo: y de. cont c.xt o. 
To m;i. de dcdslono )' m1.ncJo de 1 ~ 

co111 \ngcncl.a requieren de. uci.orb 
y orlcnucl6n profuloo .. ll c>: tcrn~ . 
RcspuC$1.t no rmuh.i. ¿me los quiebres )' 
l.1 toutlng nd.1. 
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PROFESIONAL CONFIRMAOO/A. 
MAESTRÍA PROFESIONAL 

EXPERTO/ EXPERTA 

•• 

Dcs.arrolb. proce de r o l dón y 
.¡niUsls de J.¡ lnÍon nl Ión ¡)C:rüm:: 111~ 

Su mtcr,·cnc:lón IH'OÍC!>lonal se dc.i..1 rrolla 
en un muco dln~mlco de rc.fo.rcnt~ 

no rrnulvo . proÍC!> 10 1ul~ )' de contcx10 
ap¡ccs d e con1cnc.r cohc.n:mc.mc.mc 1.11.) 

propucnis de lr:ib:iijo. Tom ;'I el e. dc.clslone!t 
.i.utónom;a. M.lncjo ' ' loz. rg11n li;ido 
)' prepositivo de los quiebres )' de la 
con1i ngcnd ;i,. 

O~rroll<1. procesos de. rc.colccd6n ele 
Ja in fo rnu.clón per1i11 ·111 cs y ;ud.lisb 
de la inform'1Ción .wa n?.ados. Su 
intc:nc.nci6n profo.siona l se dcsarro ll ;i 
c.n un ma rco di n.im ico de referent e:. 
normativos. profosional<:s y di! cont c.X tO, 

pudiendo cuestionarlos . u.:nslonarlo!i 
o superarlos por medio de pro puCSIJ:. 
de innov.1ció n. Toma de decisiones 
autónoma c.n el marco cid cjcrddo de 
un liderazgo tCcnico. Ma nejo an tici pado 
de los q uiebres )' de la com lngc.nd;i. Lo~ 

aprc.ndinjcs derh•Jdos son inco rpor;idos 

:~1_ 1~~~':a_s_ :S_~a_1:~~~.¡-~~ ~~:b:'J C:· ___ _____ _ 



PROFESIO AL CONFIRMAOO/ A. 
MAESTRIA PROFESIONAL 

Sls1•mJ1l1J<.:IÓ11 
In\ • llg.u;t6n .1.l .1unr . .ub 
Man jo 1ccnol6g1co. 
Tr;ih;aJo en equipo. 
1:on11;acl611 pcmuncmc. 
Autofi rm.id6n 
limpn:.ndlmlt:mo. 

rc.ith•id.id 
Manejo de b. mc.1cmdumbn.! 

1\u1ogc.sll6n dcl cmplco )'de b ;irrcr.l 
profi· Ion.ti c:.n proc:'QO d .:aprcndl1 .. 1jc. 1..o~ 
proc~ de búsquc<U )' gc:.ncra.ción de 
cmplc : )' dcfutldón )' conu de ch:d sloncs 
en 1orno .1 IJ arrcr.i profalo1nl rcq ulc.r ·n 
de orlcJU;&ciÓn) ;&po)O de p Íi lonal\!S d e. 

1m'ly r lrJ)'CCIOri;a 

1\11 togcs1!611 en ;au1onomi.11 Lo~ procc.soi> 
de bÚS<(m .. >d.i. )' gcncr.adón de empico }' 
dcfü1ld611 y 1om.1 de dcdJJ01~C!. c.n 1orno 
:1 1.1 c.1.rrcr.1 profes1orul M)n orkm.ido.~ 

1 r las .hcu de d:pcd.ahz.adón o lnt c.rés 
di sciplinarlo. C.ap.i.dd.ad de .tpr ndcr ,\ 
apr •ndcr pc.rtmc.nu: .i. ~ come>: 1 0.~ de 
dcscm¡xiio. C.1.p.i.dd.ad de ge11er.1d611 de 
o po rtuniWdcs l;abor.lla coh rc.111es ~ los 
~mbhos de hnc.rCs dOOpUn.arlo. 

EXPERTO/ E PERTA Autogd111)n .:w.uu..i.d.a. Los proc ~os de 
búsqm .. >d.a )'gen r.1.dón de c.111plco y 

~ ,,,,,,,,, defin ición y 1onu de dcdsioncs t 11 l rno l 'F../ i._... t'-' n l.1 Clrrcr;¡ proÍd:lon.il .liC: cn nnrc:111 c.11 l,1s 
i rc.is de lntcrd. dildpllnu'io )' profc.~ lona l 

pr c:.iuc y futuro.~ apu. de gcnc.rar 
dl11.lmtos oponumd.idci. laborales y :1brlr 

---------"'"' "' --"' ---"' ---- -- ---------- !¡:·:~~ !\~i:I~~- ~~ _1~~~ "' '-'~~!,_ P~4:~·~1.?~~I! ·_ 
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1• CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS DE LA PROFESIONALIDAD DE 
TRABAJO SOCIAL 

4.1 . Factores de evolución de la profesionalidad 

Pa.ra Le Boterf (200 l :238·239) los faoorcs de evolución de )¡ 

profesionalidad permiten el desarrolJo de p~ de millsis prospccllvos de una 

profesión o rganizados en tomo a la visión profesion¡J. Ja configuración de Jos m.lp.U 

profesionales generales y el trazado de las trayectorias profesionales. Los resuh¡dos 

obtenidos de estos procesos de anáJisis permjtirán o rientar las nuevas neccsidoidcs 

de formación profesional : proporcionar criterios p,¡n; e>.'2luu las compelend.is y Ju 

aauaciones; dise:ii.ar itinerarios posibles entre profesiones: enriquecer los criterios 

de comratación y orientar la elección de las oportunid.ides de profesionalludón 

Los factores de evolución propuestos por el au1or. corresponden a organludón. 

teaiológicos, económicos, socioculturales y re.ladon•dos con el comport•mlento 

de la. o ferta y la demanda. 

En traba.jo social, los factores de evolución de I• profesionalidad se presema.n 

a través de dinámicas diferenciadas. íntimamente vi.ncubdi.s a los contextos de las 

etapas históricas de lraba jo socia l. Así ento nces. tom.mdo como re.fcrcn1e pa.ra el 

a.n.ilisls los anteceden tes del trabajo socia.! chileno. puede observarse el siguiente 

de1a.lle en la evoluci6n profesional: 

En la primera etapa Dt lo bcndicmcio o '8 prolcs.ooa:hrodón {1925- 1960), cJ 

núcleo de escuelas uni vers itarias públicas lidera u forma cxduslv,¡ las din.imius 

y lógius de formación. Los fac1o res de organludón de b profesión se ca racteriza.o 

por un proceso de expansión dlsclplina ri.l , que bu.se.a b generación de un ,¡ce.n•o 

d1ferenc1,¡do en e.I contexto de l,¡.s profesiones uu:twtcs. En cs1e ma.rco. se 

rcconoccri en la asistcncla lld.ld el Juicio de tud1ei6n fund•don~ del desarrollo 

dl.sciplinuio. apaz de o to rg•r un sustento pcnincnte • ICH 1mbllo de des mpcño 



cmc:rgtnlc' ). de íiactllur l,a ubtcne:l6n d l;a nc<:n..lrt1 lcgtl.lllUdÓn b.I que 

rd p.ildc su cmplubllldid 

Los f;actortS tccnol gl no cs1•bl n rcl.ldoncs VU>CUlantd ggnifi~tivi\S 

con el dcs.lrrollo profdlon;al, .. 1110 m~ .. bltn d · ~plldo opcr¿il\'O. ~ í;act l'Cll 

ccon6mlcos rtc:0noccn un iponc ptdfico frt.m ,. l.u durundu ck uh1c.nd•lldad 

d • los grupos $0d.al C.U't::n i.ad "· ,1 l;ado .a los facton:s cuhunlc~ qu 

01o rg;i.n SU}lUIO y mcx10 .a l.a lntcrv nd6n profcsiolUJ El comporu.m1c:.111 dd 

nH.:rc;ado., pn:sc_m;a f,a,• n.blc ;a un;i profe~l6n emcrgcmc con ¡porto C\pccllllud ., 

tn .imblt huu ihor11; no rcsu h s por Oln. profcs1ones. 

: IDEAS FUERZA 

: FORMACIÓN PROFESIONAL 

: FACTORES OE ORGANIZACIÓN. ¡ . ~ 
: FACTORES 
: TECNOLÓGICOS 

FACTORES ECO 

FACTORES SOCIOCULTURALES 

FACTORES REl..ACJO AOOS CON EL 
COMPORTA • E DEL MERCADO Y LA 
DEMANDA 

PRIMERA ETAPA: 
DE LA BENEFICENCIA A LA 
PROFESIONALIZACIÓN. 
1925-1960. 

1hi~ICl1 ülid.ad 

Oc:ho t:SCUCb.S UniYU'llWW. f'Ublitb 

Profesión tn Up.t.ru.iOn duapluu.rl.i en 
hile y Amé.ria U.Un¡ 

Pr fcsión en procoo ck k¡utnudón 
<Od•l 

Profe.si n e ns11tu)-Y un aporte de las 
dencl11.s sodales :a La acción dr equipos 
mul1 idi.Kiplln;ariof 'I jcrirqulcos en 
ámbiU» de dcsempc.Ao salud. JUrfdlcos y 
ru~les. 

EmplC';abillcbd fa\'Or.abk, 
mayorl1arlamcncc en trut11udoncs del 
Esuado. 
-··--··-·····--··· ·····- ····-··-···· 
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En l¡ seg unda. etapa Del usmmo.dumo •lo proman!XI (1960-1 7J). d nUcl«> 

hi tónco ¡umema de ocho a doce cscud..§ unwcrsnu1u pUbl.Jt.u ) conunU. 

hdenndoen forma exclusiv<l la oferta fonn.am-1 Se obscrn un.11mport.lnte d1nimt~ 

de lnnsform aclones en el desar rollo profCilon.a.I como conS«Uencia d 1 fucne 

cuesuonamiemo profesional al ju icio de tnd1ci6n fundacion.11 de b. ¿sisten i.tltcUd, 

emergiendo la promoción social como el DUe"l'O JWOO de ITTdici6n proÍi 1on.aJ, 

capaz de reorganizar las lógicas de desempeño y de: .ampbfiar la oportumd.1do dé 

empleabilídad. El ámbito tecno lógico continúa esublcoendo rd1cion • de TC)p¡_Jdo 

operauvo al desarrollo profesional. m1entru el imbno económico reconoce c.n la 

promoción social un aport e especifico para su drnim1a. de reformas ~tructunla, 

po1e.nciando una empleabilidad pro feslon.il ab1eru.m me Í.l\•orable en dtd\b 

experiencias. Los factores socio culturales conunúan 0 1org.indo sustra10 )' contt->;to 

a la imervención profesional 

IDEAS FUERZA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

FACTORES DE ORGANIZACIÓN 

O@ 

: FACTORES 
: TECNOLÓGICOS 

¡ FACTORES ECONÓMICOS 

.. 

DE LA ASISTENCIALIDAD A LA 
PROMOCIÓN. 
1960 - 1973 

Promooón social 
Cu tionunlvuo" la dhn nslón 
asmenci.ll de la ln 11:~·c:nt1611 pro 'lonal, 
proceso conoado con d nombre de 
Reconct:¡Mtul1z..106n 

Proíeslón c:o cuc:stlonamlcl\IO di\C:1pllnino : 
en Chile ) Aménc.i Lltinot 
Profesión en .1b1cr10 compromiso ron I~ 

ca..mb1m t$UUCtunlcs impulsados en Chile 
) AmCria Uuru (rcfornu igrarli, rcforn\.l 
unh-usaWú~ rcfonm educ.1dona.I. cnut: 
ot .... ) 

Mcciruc:o. de: "J)O)·o .il rtgtmo. 

Profc:Món 10CUl 'inCU.l.lcU t.1J1gcnd.il.m ntc 
.1 un moddo t'CCJnOmico de da.1.rroUo 
n.ldorW onaeru..ado por una csm1cgla de 
lnd~ l rcfomw atruttunJc:s, 
en lógoc.u dr pn>mOCIOn -..! 



: FACTORES SOCIOCULTURAL S 

: FACTORES RELACKl ADOS CON EL 
i COMPORTAMIE TO DEL MERCAOO Y LA 
: OEMANOA 

O ls. 
·------- -------- ------- -------------

Proll"\ton ttWUlUU)t' UD e dC' ,..._, 
tit'll.:l.l\ '°°'"Uiln .& U ~ ;OÓD dl- "1Ulfl"1\ 

mulud11oC.1plU\.lnOti )' trr qWna en 
.1mh11nt dt' dnrm •'\naal.tdnl. ,a 

IOI\ \('(;tflm de ulud. ¡u.ndKol. runlt" .. , 
mun1up¡I". \lnd~ ohl.aoo1ult'' 
Proínifin rohu. .1.runcs Clpt'CUhudt>\ en 
fll'UU"VI'\ dt' flfi.UUU :i6a... ¡J n-qurridO\ 
¡>c:>r i... .. r!'ÍOrnw. C"llnk1Ul.&IN en lUNJ 

fmplr;1.b1l1d.Ad ú~;ahlr,. m.r,onum.mt'n lc 
rn 1n,111u<:1onn o,ui;t;Jn. 

En l.a ltrttril tl.lp.l Thlbo10.sodat r gob!crnomlllliU (1971 19QO). b pmfe\jÓn d ·be 

\(Ntncr .. u dc:"'rrollo ~ n un co111cx10 ,1hlcr1.unc.mc .ad' no El dnn" dC' t ud.a.,, 

l;i pérdld.l dc:I u .. ngo um' n.h.ulo, 1 u stlon.amlcmo ldcoló&KO 1 la fomu d6n y 

I;¡ con1r.1.cc1ón d u .. imbt10-. de el ''cmpcilo tr.a.d1c::1on.dn d.ut CUt:nt.a de un;a hn 

pórlJlltC pCrd1d.I. de su lcgatlmlda.d 0111 profesión . .a coru«Ut de loi. amblo" 

pc:>lítlco'í ) c:con · nutm que cnfr nt.i hile .& cont.u dd golpe: ck do de 197 J 

En e:s1 .. et~. el diezmado nl1 cleo hb16rtco de l.i fonn.iioon profc,\on.al 

unlvcro;l!,m.a publia. ' ri lnl iarsc las cxpcrlcnci.is de progr;,m:w, pr'O\'t'.lllcnl ' de 

lns11lucloncs pmid.ts_ Los factores 1cc11ol6gi os conunU.rn contnbu ndo en d res 

p.a.ldt> opt.r.am-o del deQrrollo pr fcsi nal. El ~mbho cconómKo iparuri una OJX>r 

mnld.1d de sobn:vt,i:_nd.a en contextos oficial · . .al res1gmfic.u d 1u100 de tr.adl Ión 

de .aslstcnci,\hd.l.d." bi" 1 glc.a~ de s11bsldl.irkd.id. coherente" La tmp1cmcn1.acl6n d 

un nuevo moddo económico. Los fact r s lo cuhur.il~." po.a.r de Ml vigen Id, 

01org.rn p.ardJ.lme.mc sustr.110 y cont ·xto " l.a. lnten-enctóo proÍCSlOn.al d.id el 11 

mh.ido de,pheguc profc.slon;il en 1 comex10 sodopohu de li q>OU No obMantc. 

l.1 profe tVn k>gri to'1cner 1;u lulclo de tr.adtclón de promooón JJ, en J;i medid.a 

que de,.urol~ •ncxplond imblt " de desempeño en 1 mo ,¡ prO) 1~ M>Cl.1 lcs 

con fin.incu.nuvuo externo. ·n ·l m.1r o de rgmiudon no ubc:.rn.mwm.llcs 

" 



FrAPA-HiSTóRiéA------------· --- -- - TERCERA ETAPA;- ------ ------------

: IDEAS FUERZA 

: FORMACIÓN PROFESIONAL 

: ~ 
¡ @ 

FACTORES DE ORGANIZACIÓN 

: FACTORES 
: TECNOLÓGICOS 

FACTORES ECONÓMICOS •• 
: FACTORES SOCIOCULTURALES 

Glht 

TRABA.Jo SOCIAL Y GOBIERNO 
MILITAR. 
1973-1990 

AsiJJ.cnd.a.hd.ld ralgnllicad.a en 16gtcu 
suh!Jdiuw. 
Fonru 1ón profeiionaJ con ncum1ll<hd 
\';1]6nc.a 

Cierre de cscuclu da mlnu>c a ocho lb 
cscuclu unm:r11t.a.rl.u pUblic:.a.s hist rlt.u 
PCrdid.a. del rango unlvcl')h.a.rlo. 
lnoplcntc .a.pt.nur:.a de. CSC\lt.lu prh:ad.u. a 
conu.rde 1981 

Profesión ~ndid:a: 
Tnba¡o socu.l ofid.i.I org.inlu l.a. fi rnud6n 
profc:slon.t.l unh rsh.ul.a. y los .imbi1os de 
desempeño tr:.adidon.ilcs conmc:tund~ 
en tomo .i11wdo de Lr.tdlción de l.i 
uls1cnd.i.hd.ad 
Tr.ibajo socW .iltcrn.a.1lvo org.a..nt:u su 
dcscm¡xño profcslon.il en ~mbito:. no 
ofid.ilcs. en 1orno .a.l jui lo de tr:1dlci6n de 
1.a. promoción socb.l. 

Mcciníco. de .a.poyo .i.I rcgislrn 

Profesión socb.J vlncul¡d.i tangend.ilmcntc 
¡ un modelo económico de deo;.arrollo 
n.idon.il <:.t.niacriz..ido por un.a. es1ntegb. 
de libre me.rada .a. ullr.i.nz..i. en 16gla.s de 
ulstcncW.íd.a.d / subsldl.i.rled,;ad 

Problcrniticu IOd.al c.n ti con1cx10 
de un p.lÍI con unpornntd cvuros de 
COnttnl.r.idÓn w-bi.n.a. 
Re rcsi6a Ua., c.x.JIJo. 



FACTORES RELACIO AOOS CON EL 
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y LA 
DEMANDA 

ProfoJón dc:tl.mW ~~ ~u por 
.ablcno comprom.bO ckw't'Olb.do en 
c:l.1 p;i 1-llltrlOI 

omr.u:d 11 de b ciu bboJ,¡l lfldl 1 1u.I. 
por n:dua:l6n de ~ bbor..J en cl 
~1;ado. Etnpk .1bllld.acl ~·1b1c 

limugcntc canfigur~ de: crnplc.abllid.id 
en condiciono de u~bcbd.. a 1r.1,·és 
dd da.mono ck ~-- &Jcs a lr~vb 
de cxpe:ric.11du de Or¡u:uudono No 
Cubcm.1me111.dC' (ON'~) l' Agc.ndis d1: 

oo¡>t.n ctón ln1crn.K:l00.ll &pcrkndas 

!'~~-~l~ ~~-.1_u_i~-~- --- - -- -- ------ -
liu l.i. cwn;a c1.a1>.¡ Caruinuldod r rombl01 en bu1CG de: ww Útledt.1 ( 1990-1000). lnbajo )Oela l 

dcl>c n:org.1nll.lf \US dln~ml .tS d fi mm 1611, ;i fin de n:sot.ar ~ .aJWcnd.i.ata: dcrlv;idos d 

un.i. c1;1p.i. prc•d.1 Ír"ctur;id:a e lntc111.1 ~ I C.\11l.lf 1111 11 11110:1< O ol1'tmtc. dk.ho anhelo n :-cr~ 

l>U~l b l c, n l.& mcdl~ que la xls•c.n In de oícn.u fi rm.nh".U púbbc..u prh•ada~ . gc.11 r.1 

un.a div ·r-tld.i.d en eo.ul<A de formo\cl6n que Impide $U logro. Sm cmbugo. se: 0 1>c: r;i que 

h1.s 1mildpla ¡{)gicu de íornu.ción cx!sicnt cs nrlquci.c-.rn W oponw::uct..wlo de dc.~cm 1>c1) 

profi:slon.a.I íu1uros. 

En el .imbllo 1ccnológ l o. se reconoce un .w;rne.: en W rd.adondi vl n1::uh1111 cs 

CJn d d~rroUo profcsloru.I. ;a tr;ivés de la lncorpo r;.idón cmcrgauc- de: 1u: !e nologl;.is 

de lnform;.id6n y comunicación como soport del dCKmpcño prof~I. en ¡¡us 1.1r AS 

de rcgbtro ) orguWdón de J:i lnformaCt n. liu los f.i.oon:s cconómicoi.. 4 optlmlu Ión 

del modelo de dcslno11o dcm.i.nd;i. :ipor11::s profes\ 11.ilcs p¿r;.i rupaklu b. Jijw.1 · socl;¡ \ ·s 

c.'fpcr.idos. Sin anb.u¡o. c:s.a dcm:md:i ser,\ c.n condiciones de u-.uudbdpluuric:dJd . dcblcnd 

tu.b.i.Jo soct.aJ ofurunc por dlícr nc.l.tr y poner en voalor sw lipot'to c:sped6001o. 

La& f.aaorcs j()(jo cuhunlts re up •r:rn su condición pico.a de: $UMT.li l0 y on1ex10 .l 

l.i l111crvc1.1d6o pro(aioml. mi mr.ls que l:is ondl Iones de mcre.tdo r c:om¡><:>r1.11nlc11to de 

l.i d m.111<1.& c:omtc.n.an ¡ .i.ufrlr lm¡ rtantcs lnnsíomudoncs. Ad cmono:i;. se ddinc un.\ 

íavor;iblc cmplc.abll:lcüd pu·¡ tr.lb.ijo :.0th1L .il rccupc:r.u U lc:gium1d.ad .tOC::UI c:ucstl nad.1 en 

~mblt~ oíio.aJic:i. en La cupo¡ ,uu rlor. Pe.ro. l.1 cmc.rgcnd.1 de c:oncik1ona de lnc rtldurnbrc 

conm c:.tu.il r u~.plhurlc<bd e.n 1 rm:.rodo l.a bor"..a.I com1c.n:z-.l .i produ r le.111e.s 

cstcn.irlocs de IDCSUbl.IU:bd. 
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flAPA-H1-ST6RICA-------- ---------- - c·üARTA ETAPA :- ------------- -------

: IDEAS FUERZA 

: FORMACIÓN PROFESIONAL 

CONTINUIOAO Y CAMBIOS EN BUSCA 
DE UNA SINTESIS. 
1990-2000 

Cou6n..OCU.I 

: !Ml(lf.¡I ' !ll l \/111, . ·. 

: FACTORES OE ORGANIZACIÓN 

l O@ 
: FACTORES 
: TECNOLÓGICOS 

: FACTORES ECONÓMICOS •• 
: FACTORES SOCIOCULTURALES 

: Olbt 

Rcorg.mlud6n dd do.irrullo 1>roÍQ\on.11l 
.a puur de los .11prcnd11..ajcs !)l'O\cnlemn 
de los imbhos de Lr.abajo socl;a.I ofid.a.I y 
tub:.jo socl;a.I ;a.hcrn.111h'o c.11r.acterbll~ de 
l.11 cl.ap.a ;a,ntcrlor. 

Mecinico e lníormi1ico de .llJ>O)'O .al 
rcgtsLro )' org•miuclón de ht lníom1.11dón 

l)rofeslón social \•lncul11dt1 : 
1angcncialrncn1c n un modelo 1."Conómko 
de desarrollo nncional cnrnctc.ri1.:1Jo 
por una es1ra1egm de libre mcrcndo 
con m1."t!idms sodalcs rcdi:.1rlbuti\'ll.\, en 
lógicas dc crecimiento económico con 
igualdad social. 

Problcmátlcas sociales en d co111cx10 
de un país con importantes ccn1 ros de 
concentración urba na. 
Trnnsiclón dcmocnitica. 

: FACTORES RELACIONADOS CON EL Recuperación de In ofcrt.1 lt1bor.i l 
: COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y LA trndlcionoal. 
: DEMANDA A lv. E.mplc3billdad f•oworn blc en condic.iont.'!l 
: V ~ contrnclu:a.lcs de crccicn1c incstabilid11d 

laborn. I. 
Experiencias de au locmplco \ffncul<id:u; :1 

fondos concursablcs públicos. 
lnc1p1cntc tnnsdisci pl inarlcd¡¡d en 

1 co1woc:uorla 11 i mbltos de descmpe11o ¡ _ ..... _____________________________ ~- ~~t!_e_r~~~ -'~~¡~~~,~~I:!·. ______ ___ ___ . 

En la quima e1apa Oc Jo trud1dón proíaux1al •J. tmruformodOn de lo profa:loncdldod 

(1000 e1 lo focha) , la forma 1 n pr ícslon.il gcnu.i uru ofcn.i dh'CfS<I qrn: n rcnt.a 

,¡ un mercado laboral saw r;ido e m u.ble. Lu \'Ct'ligi.J1oi.as 1r.a.1l!tÍOrm.adoncs 

esuudun.1 • iecn l6g le<1~ }' é nómlc.is que se sucrdcn en 1 m.i.n:o d 1>roc:csm 

de glob.lllzación. d ·s ·~tablll1 .• rn fn:cu 1111:.mcmc lu condiciones disciplinarla) 



y pmrc.,1011.Llt' cunfigur.ad.a\ en 111, cc.ip.i .. ,uu ·rtor\:'. 11::.JR•it"lldo una ~~pl ldo1d 

de rcadctu.!itliJn ~nn.tlh.·m • l 1°' olUc.).l()'I. proÍt"lnn1ln ck u1~1to ....ot \01! li\ 

dc~.trrc:J llO d1-.ciphnJirio · d .,1,lu;i dc~lc un .li\. ·n.o tr.ldU:1on..d con..oHdildO ,1 

rcc1ucrl111l ·nt lncicrtOli , i.lendo h1) com pctcncl.l' i>rofi lon.lfC" i1,voi1di .. 1..ó1110 un 

c6dlg d • \'\nc:ul;aclón ·fiel m · ccm !J, nuc:\ih dcnund.l.\ dd cfc:.i.anoHo f11t>fo,¡ nal. 

¡ETAPA iiisróii1c"..\" ------- ---------

: IDEAS FUERZA 

FORMACIÓ PROFESIONAL 

(;;\('> 
\!.!/ 

QUINTA ETAPA: 
DE LA TRADICIÓN PROFESIONAL 
A LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
PROFESIDNALJDAO 
2000 A LA FECHA 

lob;il l1..lci6n 
Tr,rn.,fo rm.idone"o ~•urtl " 

ocxlo;1 ·n .1 Í0'11\.l00fl pUbli i -

prlvad;i 
lnnov.tcl6n cumcul.u por 

rnpctcnd.u. 
1\ut cvillUl'CIÓO - JiCn:d.U.ldÓn. 

• . • · 1 1Vlll111 lllN 111 1 ;, f I· • • '.. r 

i FACTORES OE ORGANIZACIÓN 

FACTORES 
TECNOLÓGICOS 

FACTORES ECO ÓMfCOS o O 

FACTORES SOCIOCULTURALES 

Olht 

Tcn,.16 n dll-CiphnMt.l por denuncia ~ del : 
m ·rcado l.1ibor.1L ¡ 
Mcc.imco en dtslputaOn progr ·sh•;i 
e ln íorm:i tlco de ;aporo .ti rcgl., tro y 

r 1 :u1 l7~t1ón de: l.l mform.a · n. 
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FACTORES RELACIONAOOS CON EL 
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y LA 
DEMANDA 

EmpleabUid.id desfavorable por sobrcofe.m. 
de profesion41es en crecientes condiciones 
ront.nctu4les de inest.ibilidad laboral. 
Autoe.mpleo vinculado a fo ndos 
roncursables públicos. 
Incipiente tra.nsd.isciplinariedad en 
convoatoria a ámbitos de desempe1lo 
consider.idos tradicionales. 

Así, entonces, a partir de la información presentada, es posible ilustrar 

la evolución de los factores de la profesionalidad de trabajo social. a panir de la 

siguiente síntesis: 

iio:°rÁP,;----- PRIMERA __ _ 
: HISTÓRICA/ ETAPA 
: FACTORES 1925-1960 
: DE EVOLU-
: CIÓN 

: FACTORES Expansión 
; DE ORGAN- disciplinaria 
: IZACIÓN 

: FACTORES Mecánico 
: TENOLÓGI-
: cos 
: FACTORES 
f ECONÓMl

j CDS 

: FACTORES 
: SOCIOCUL
: TURALES 

: FACTORES 
: RELACIO-
: NADOS 
: CON EL 
: COMPOR
: TAMIENTO 
: OEL MER-
: CADOYLA 
\ OEMANOA 
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Vinculación 
por asisten-
cialidad 

Contexto y 
sustrato total 

Empleabi-
Hdad favora -
ble. 

SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA 
ETAPA ETAPA ETAPA ETAPA 
1960-1973 1973- 1990 1990-2000 2000-

Cuestion- Fractun. Diversidad Tensión 
a.miemo disciplinaria disciplinaria disciplina.ria 
disciplinario 

Mecánico Mecin.ico Mecánico Informa-
Informali- tizado y 
udo mecánico 

Vinculación Vinculación Vinculación Vinculación 
porpromo- por asisten- poc poc 
ción soci41 cia.lidad I gestión gestión 

subsidia.ríe- social social 
d•d 

Contexto y Contexto Contexto y Contexto y 
sustnto tot41 y sustrato sustrato total sustrato total 

pa.rci41 

Empleabi- Emp!Nbi- Empica- Empica-
lidad favora- lidad desfa- bilidad bilidad 
ble. vorable favorable en favorable en 

condiciones condiciones 
Autoe.mpleo de inestabi - de incstabi-

lidad. lidad. 

Autoe.mpleo. Autoemplco. 

Tra.nsdiscl - Transdisci -

p!i!1!!"~c~;i? __ p!i_n!:~c:J_"? __ 



A l.l luz de la secuencia Ilustrada, pueden reaUune 1.u seguhmtes reffexloncs 

e.n torno a los fac1ores de evolución de: la profesion.U1d.ld en U-.lbaiJO social: 

- Los factores de organización de trabajo socia l reconocen como huos consti1uycn1es 

el enfrema.mienro a situaciones de crisis y tensión, en quc l.u oportunidades de 

sobrevivencia profesional en juego se han resuelto. h'-!it.\ .lhora, favorablemente 

traduciéndose en avances discipl inarios relevantes, esped.tmen1e en las primeras 

etapas de desa.rrollo profesional. 

- Los factores 1ecnológicos aparecen en una línea de e-.'Olución que no supera las 

lógicas de soporte y organización de la información. Lt chsw1ci.a. de una profesión 

social con Ja 1ecnologia emerge como una oportunidad .a. cxplon .. r pu.i la generación 

de nuevas competencias y nuevos rumbos profesion.des. 

- La evolución de los fac1ores económicos sugiere un des.urollo profesional 

con aportes específicos. dentro de una lógica mayor CU)'O lidcrugo se reconoce 

perteneciente a Olros campos profesionales. Asimismo. es posible reconocer la 

lnffuencia de] fac1or económico en el desarrollo profesion..! . Ul l.i medida que la 

evolución his16rica demuestra que todo tipo de redefinición o rechse.ño de estrateg ias 

de desarroUo económico, ha ocas ionado inelud ibleme.me una reorganización de 

la tarea profesional. La innegable importancia del .imbito económico, reforzada 

a partir de los actuales procesos de globalización económia. debiera impulsar la 

bl1squeda de nuevas competencias, que permitan cau1el.u l.i mserción de trabajo 

social en un Unbi10 disciplinario que no siempre cuenta con ~fcremes sociales en 

sus decisiones centrales. 

- Los factores socioculturales presentan una evolución cu.a.eterizada por la 

estabilidad y la pertinencia, a excepción de la tercera etapa por razones ajenas a la 

profesión. El sustrato y contexto que oto rgan los fac1ores sociocultu ral es establecen 

la potencialidad de la profesión, respecto a su capacidad de ,.;gilancia y adaptación 

a la din.imic.i social a la que sirve. 

- Los factores relacionados con el componamiento del mere.ido y la demanda, 

muestnn wu complejización progresiva a partir de la tercera et:apa. De lógicas laborales 

de CSlilibilid.\d y valoración, se avanza rápidamen1e a escenM10S de incertidumbre 

y tnnsdlsapUn.uiedad. en que la profesión debe urgen1eme111e resignificar sus 

aprendinf'S. p¡.ra lograr inserciones favorables, aún en un marco de precariedad. 

" 



Al realizar una lectura cransversal de los factores de evolución profesiona.1 

y su tendencia a la estabilidad o a la lnestabilü;lad, el análisis ltistórico arroja la 

siguiente síntesis: 

: TENDENCIA 

: ESTABILIDAD .-:·. 
-----------------------------------· 
FACTORES DE EVOLUCIÓN : 

Factores tecnológicos. 
Factores sociocuhura.les. 

Fac1ores de organización. 
Factores económicos. 
Factores relacionados con el 
comportamiento del mercado y la 
demanda ---------- ------------ ------ -------· 

De los resultados obtenidos. puede inferirse la siguiente síntesis: 

- Focrores de evolución con rendencia a lo es'lobilidod. Los factores tecnológicos 

socioculturales muestran un carácter de evolución histórica con tendencia a la 

estabilidad. En los primeros. su vinculación con la profesión ha asumido un carácter 

complementario, en la medida que han constimido un soporte destinado aJ registro 

y a la organización de la información. Por lo tanto, los factores tecnológicos han 

represemado un aporte punrua.l a la profesión. En los segundos, su vinculación es 

central y definitoria en el desarrollo de la profesión. Otorgan contex to. sustrato, 

sentidos y significados a la intervención profesional, independientemente del ritmo 

y orientación de su evolución, llegando a asumir el carácter de viga maestra de la 

profesionalidad. Por lo tamo. los factoressociocullurales represeman un aportecentra.1 

a la profesión. No obstante lo anterior, ambos fac1ores encierran potencialidades 

de creciente inestabilidad. El creciente predominio tecnológico en los ámbitos del 

saber y del actuar; jumo a una complejiz.ación socio cuhural creciente, derivada del 

proceso de globalización, evidencian una amenaz..a ciena de desestabilización para 

factores que en su evolución histórica cuecen de experiencias de enfrentamiemo 

al cambio que pudieran ser homologables_ Se OC&Siona entonces el riesgo potenda.1 

de que se conviertan en á.mb1tos sensibles pua el desarrollo de la profesionalidad 

fu tura en contextos de lransformación U profesión entonces, deberá aprender a 
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Udfu con faetores lecnológicos cuyos apor tes dejan de ser pumuales, para tornarse 

to ctntr.tlts; y con factores socioculturales , cuya cornplejizació n amenaza con 

suptm los imbitos de especialización definidos , pudiendo con ello llegar a horadar 

l.l fona.leza de su viga maestra . 

~ Fa<toru de evolución con tendencia a la inestabilidad. Los fac tores de organización, 

tc0nómicos y relacionad0s c0n el comportamiento del mercado y la demanda , 

presentan una tendencia a la ines tabilidad expresada en el cambio permanente de 

l\1$ rtfettmes. Ello permite inferir las potencialidades latentes de trabajo social en 

el enfre.nmniento de un escena•rio de transformación profesional, eH la med ida 

que su 11cervo posee complejos aprendizajes deriva.dos de procesos de cambios 

pmtrltos enfremados favorablernef.lte. Lo anterior, permile demostrar la capacidad 

proítsion¡] de cautelar la conünuidad de su tradición en dichos factores, aún en 

tomutos de adversidad. 

Ahora bien, al analizar c0mparativamente los facto res de evolución profesioNal 

con tu compe1encias profesioNales de trabajo social que emergen de las lógicas de 

indlción y lransformación profesional, se obtiene la siguieme matriz síntesis. 

:::: rmoREs-iiE-[viii_ü-c1óN ~~~:::i~~~t:~-- -- --- - ~~~tll\\~~~t~--------
HEREDADAs DE CONTEXTOS DE 
LA TRADICIÓN TRANSFORMACIÓN 
PROFESIONAL PROFESIONAL 

MaBejo de los marcos Autogestión del 
teóricos y conceptuales de conocimiento disciplinario 
las ciencias sociales. y U'ansdisciplinario. 
Desarrollo de experiencias 
de investigación social. 
Desarrollo de procesos de 
inlervención profesional 
de carácter asistencial 
frente a las emergencias y 
contingencias sociales. 
Desarrollo de procesos de 
intervención profesio nal de 
caracteres promociona.les 
destinados a potenciar 
procesos de organización y 
participación social. 



FACTORES No cxi~te ~pertorio Lncorporación de la.!. 
tecnologi.is de lnformadón 
y comunicación a la 
imern:ndón prof~ional 

TECNOLÓGICOS 

-~ : FACTORES ECONÓMICOS No existe ~pcrtorio Gestión económica de los 
procesos de desarrollo. 

: FACTORES 
: SOCIOCULTURALES 

Glht 

: FACTORES 
: RELACIONADOS CON EL 
: COMPORTAMI ENTO DEL 

~.M.~~~!'-~~-y-~~-~~t:-1.~~~!'. 

Gestión de poliucas social~ Gesnón est ratégica de la 
Gesuón soei;al de programas Intervención profesional 
y proyecto:. 
Desarrollo de procesos de 
inter .. cnción prof~lonal 
en Jos niveles de caso 
social y fam1.ha; grupos y 
comunidad 

No existe repertorio. Autogestión del empleo y 
de la carrera pro fesional 

------------ ------- ---- -------------- ---------· 

La matriz precedente permite apreciar que las competencias profesionales 

heredadas de la tradición contribuyen con su especificidad profesional en las 

áreas vincu ladas a los factores de organización y a los factores socioculturales, 

aportando los necesarios semidos y comextos a la intervención profesional de 

trabajo socia l. No obstante, deja en evidencia que existen factores de evolución 

profesional en que no se cuenta con el acervo suficiente para ser cubiertos por las 

competencias Lradicionales. 

Por otra parte, al revisar los aportes generados por las competencias 

requeridas por la transformación profesional, puede observarse una propuesta 

que responde a la totalidad de los fac1ores de evolución profesional. ya sea porque 

re.significa o complementa las competencias precedentes -generando con ello 

nuevas oporw nidades de desarrollo-, o bien porque cubren factores de evolución, 

que has1a ahora no comaban con repenorio. o obstante, debe considerarse que el 

tiempo que tarde la profesión en con6gunr plena.mente las competencias de acción 

profesional proveniemes de los contextos. de 1.ransformación. es1arin directamente 

relacionados con las oportunidade5 rule. de posicionamiento exitoso de la 

profesionalidad en el futuro. 
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4.2. Descripción prospectiva de ta profesión 

A p¡rtir de los factores de evolució n de la profcsio1u,lldad, emergen 

orltDliidoocs que permi1en realizar un análisis prospecu'-o de trabajo social Le 

Bo1crf (200 1. 248 :25 1), de acuerdo a las categorías dispomblcs. 

A- VISIÓN DE CAMBIO EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

Pu¡ desa rrollar es1e apartado , se reorganiz.tn l.u compc1enclas de acción 

profcsioni&I definidas , en ámbitos y dimensiones de trahl10. según la siguiente 

propues1a: 

···--·---------------------------------- ------------------ --------------· 
: REPERTORIO DE COMPETENCIAS EN TRABAJO SOCIAL: : 
¡ REORGANI ZACIÓN POR AMBITOS Y DIMENSIONES : 

l AMBITOS 

: INTERVENCIÓN 
: PROfESIONAL. 

l-0 

DIMENSIÓN 

Social 

Tecnológica 

REPERTORIO DE 
COMPETENCIAS 

~Uo de procesos de ¡ 
ln1cn-end6n profesional 
dc:aríacruls1enclal 
frcntf:a lli cinc.rgc.ndas y 
conungcnctu sociales. 
Oew.rrollo de procci;os d 
mtcn-endón profesional 
de ar.ietcr promociona\ 
destin.ldo a potcncl.i.r 
prottSOS de o rg;mlu ci6n y 
p.a.rtiop.iid6n socia l. 
Dcsurollo de procesos de 
in1Cf\'Clld6n profesional 
en los nh·eles de caso 
socb.1 y fam!lla; grupos y 1 
romunid.ad . ¡ 
lncorpou cl6n de 1.as 
tecnologí.is de Información 
y romunlc.acl6n a la 
mtervenclón proíeslon.il. 

'º' 



\GESTIÓN t , --' Social G ti6n de poHLlcu sociales. ' ' ,r .. , 
~ -1" , Gcst16n socbJ de programas 

,_, t--~~~~~~~-t"'-y~p_ro~y«~•~-·~~~~~ 

: DESARROLLO 

DISCIPLINARIO ,o 
: CARRERA PROFESIONAL 

·-----------------------

Econ6mia. Gestión econ6mlc.a. de los 
procesos de dcs.urollo. 

Esm.1égica 

Conodmicmo teórico 

Gestión estratégica de la 
\mcrvenci6n profesional 

Manejo de los marcos 
teóricos y conceprnales de 
las ciencias sociales 

Conocimiento apUcado Desarrollo de experlenclu 
de investigación social. 

Autogestión Autogestión del 
conocimiento conocimiento disciplinarlo 

ytransdisciplinuio. 

Desarrollo profesion.il Autogesti6n del empleo y 

___ ---- ---- --- -- _ -- ---- ~: _l!_c:-:~e!!.P..i:>~:S~~~~----
Desde esle marco, y resignific.ando las lógicas de tradición y transformación 

profesional que han dado origen al repertorio profesional, puede identificarse con 

mayor nitidez los ámbitos desde do nde em erge la visión d e cambio d e la profesión 

¡ °AMei-fás1-oiMEiisiiiÑ __ _ 
i TRADICIÓN 
j PROFESIONAL 

¡ lntervención profesional. 
j Dimensión social. 

: Gestión . 
¡ Dimensión Social. 

Desarrollo Disciplinario. 
Dimensión conoci miento 
teórico. 
Desarrollo Disciplinarlo. 

: Dimensión conocimiento 
l aplicado. 

DIMENSIONES / AMBITOS AMBITO DE CAMBIO 
TRANSFORMACIÓN EMERGENTE DESDE LOS 
PROFESIONAL 

Intervención profcsion~. 
Dimensión tecnológica 

REQUERIMIENTOS DE 
LA TRANSFORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Tecnológico. 

Gesuón Económico. 
Dimensión Económica.. Estratégico. 
Gestión 
Dimensión Esmuégica. 

Desarrollo Disdplin.uio. AU1ogest1ón del 
Dimensión •utogesuón del conocimiento. 
conodm1ento. 

¡:No se menciona . CMren Profcs10IU.I . Autogestlón de la carren 
Dimensión dew-rollo de I• profesional 

l ____________________ __ _ ~~':!~-- - -- ----- - -- -- -- -----------------------
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Como result.1do de lo ;anterior, se obtiene un¡ VWón de Clmblo en el 

etuclcio de lJ profesión, que involucra los siguientes ímbuos 

VWón de a.mbio tecnológico . La configundón de un mundo sodill vlrtuill ; los 

shte.rms de U1.ílisls informatizados del terrilorlo; J¡ .ulmirn.suidón cleclrónlc.1 de 

b.s poliliru sociales y de la gestión públlc•: l.1 büsqutd.i. c.apcun y tr•nsfcrcn l;a 

de lnformiadón por medio de la tecnologfa. de redes; y l.t penn.wentc demilnda 

de .1ctu.lliudón en lu aplicaciones y en el m.1ntcnlrrucn10 tecnológico, avlzor.111 

oportunicbdcs de rcsignificación profesional ciertas p.u¡ lT.1biJo social. derlv.1das de 

105 ¡~ces de lu tecnologías de comunicación e lnfomud6n ttcb.mando su pronta 

Inclusión en l.1 visión dcl ejercicio de la profesión. 

Visión de cambio cconóntlco. Para una profesión hisc.ónamcntc ¡ Jeja.da de Ju 

dtclslones d~ desurollo económico, forrm1d;1. dentro de los lhni1c.s de t.i.r •u 

contribuu~ de una dinámica económica mayor. 1 .. lncorpondón d una visión 

dt cunbio económica en su ejercicio profeslon~ brindffi oponunldildcs ctcnu 

dt rtSJgni6cadón de su acervo en una doble dirección mlcntru por una part 

un progtt11\"0 ,acceso profesional a la gestión económica del des.urollo ampliflc¡ 

su reptttorlo; por otra parte, una creciente comribudón de tnbajo social en la 

cconomia. contribuirá. sin lugar a dudas, a humaniza.ria. 

Vi1ión de ambio estratégico. Enfren1ar propositivmlcmc los problemas; saber 

1onw ckdsiooes. aún en la contingencia; tornar en oponurnd.1des las amenazas; 

wbtr gcsuon.u ~ cambio en condiciones de c~idad y poseer orientación hacia el 

loaro. apucccn como aprendizajes que requieren ser incorporados en una visi n 

dt nmbto esr.ntégico en el ejercicio del trabajo soci~. Curios.unente, esta dinámica 

no es •rcni .1 b profesión, reconociéndose su aná.Jogo lus1órico n el saber hacer 

CUt\UUcnlO a l.1 intervención profesional tradicionil1 dcs:unad¡ a los sujetos de 

Utooóo La demanda entonces. apunta a resignificM dicho •ce.rvo, amplific¡nd 

sus unbltos de m.fluencia en el ejercicio pleno de )¡ profcs.ión. 

Yl.U6adcambio e.o la autogestión del conocimiento. Una profesión que se define 

ttlUDtntancmc en J¡ acción, requiere reconocer en elb. una entidad de sibcr. P,ua 
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ello, se 1orna imperioso el rescate del pOlencial formativo presen te en las situaciones 

profesionales co tid ianas de trabajo social, haciendo posible la autogesdón del saber 

disci pbnario y transdisc.iplinario, por medio de la amplificación del razonamiento)' 

del aumento de la capacidad procedimental asociada al desempeño real. 

Visión de cambio en la aucogestión de la carrera profesional. Si en con textos de 

tradición, los avances en el dominio de la competencia configuraban la jerarquía: en 

contextos de transformación los avances )' las rutas se diversifican, valorándose todo 

aporte que contribuya a la sobrevivencia profesional . aún ante el riesgo de alterar 

la jerarquía predefinida. Así entonces, se avanza desde una definición profesioual 

única , hacia un despliegue de definiciones de trabajo social , tantas posibles de 

construir, co1~10 trabajadoras y trabajadores sociales exis tan. 

8.- ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS COMPETENCIAS 

El aná lisis de la visión de cambio del ejercicio de la profesión y sus 

dimensiones asociadas, aporta nuevas orientaciones para el desarrollo de 

competencias , qHe permiten establecer referen tes de mayor especificidad dentro de 

la dinámica de la transformación profesional . Las nuevas propuestas se organizan 

en torno a las competencias de la transformación , otargando precisiones que 

ampli fican el repen orio y que establecen nuevos puntos de or ientación y apoyo 

para el avance profesional en la incertidumbre. 
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OiMEÑSlóÑE-S -- V!Sici.:i-cié CAMaíO-Téc:- --- ViSióÑ · ae · éÁM810 ViSióÑ·oe·----- \ñSióÑ-OECAM:- ·y.5,0;;0E-CAMB10--
OEVISION DE NOJ..OGICO ECONOMICO CAMBIO ESTRA- BIOEN LAAU- EN LA AUTOGESTION 

CAMBIO ICOM T~GICO TOGESTIÓN DEL DELA 
PETENCIA CONOCIMIENTO CARRERA PROFE· 

SIONAL 

Compete.ocias de lncorpor.ació n de liL5 tcc- Gestión económica Gestión es- Autogcstión del Autogcstión del cm-
acción profe- nologfas de información y de los procesos de tratégica de la conocimiento plw y de la carrera 
sion.al requeri- comunicación a la interven- desarrollo. intervención disciplina.rio y profesional. 
das en contextos ción profesional. profesional. transdiscip li-

: de~or- ILllio. 
m.aaon. 

Nuevas compe- a.- Desarrollo de marcos a.- Manejo de mar- a.- Desarrollo de a.- Desarrollo de a.- Genera y de.sM-
tencias de acción comprensivos y de escrate- cos comprensivos un.a actitud pro- la capacidad re- rolla experiencias 
profesional gias de intervención para el económicos. actin, orientada ftex.in en torno profesionales a cravés 
especificas mundo social virtual. b.- Aplicación a la acción, con a las situaciones del m.tnejo de redes 
dcrin das de la b.- Manejo de los sis temas de de la dimensió n capacidad para y contenidos de profesionales e in-
dimensión de anilisis informatizados del econó mica del resolver prob- la profesionali- stirucionalcs de apoyo 
visión de am- rerritorio. desurollo en los lemu,1omar dad que pe.rmin e inform;ación. 
bio. c.- Dt!S<lrrolJo de la dimen- procesos de inter- decision es e lucer av;anzoar e.I b.- Reconoce y d ts-

slón clt:.ccró nka d e las politi- venclón soclaJ. lmplt.mt.nr.u acervo dlsclpll- pllt:g:i. opornmld:adt1 
c;a.s soclaJcs y d e la ge.nión c.- Apliaclón de la soluciones, ;i.ún narlo y transdl$- de fu1uro dd entorno 
püblica. dimensió n social en la contingen- clpUna.rio en profC!ional. pu.a. el 
d.- Autogestió n en la bllsquc- del desarrollo ci;i.. la medid;a de la dcs.arTolJo del empleo 
da, aprura y tranSferencia de en los procesos b.- Gestión del experiencia y de y lac:a.rren . 
información por medio de la de imuve..ndón cambio. los problenus c.- Autogestión del 
tecnología de redes. económiCt- c. - Gestión de que elh plantea. conocim.ie.nto como 
~- Aprendb;aje permanente calidad. b.- Aprendizaje r«W'SO cstr.uCgico de 
de l;as apliaciones y el man- d..-Orie.nQción disciplina.rio y e.mple;i.bilidad. 

.;; 1 te.nimiento tecnológico . b.aci.a. el logro. tnm<fuciplin.u. 
iOpe.rII12DC.Ot~ 

__ ______ __ __ __ _ i __ ____ ___________ __ _ _ ____ -------------- - - - -- - - ----------- ---------------i-------------------



Las nuevas competendu ident.iJi~d.lS requieren ser Incorporadas con 

prontitud al repertorio de trilb.lJO socb.l, il fu1 de pOlcndar el desarrollo de su 

profesionalidad. Sin embargo. en un;a primer¡ revisi6n ap.¡recen revestidas por 

un carácter de especia lización. que ~superar con creces las posibilidades de 

ser integradas a una tradJción CU}'O accn·o cemra..I corresponde a una profesión de 

carácter socia l. Para superar 1al condición de insuficiencia, se incorporan los ejes 

de conversión definidos en e.I mili.sis empírico -trabajo social como profesión de 

las ciencias sociales y trabajo social como profesión universitaria- , permitiendo 

la amplificación del potencial discipllnario y el establecimiento de lógicas de 

cont inuidad en el desa rrollo profesional . 

Asimismo, se debe tener presente la complejidad de categorizar los avances 

en las jerarquías de las nuevas competencias identificadas, dado que poseen un 

carácter emergente y no se encuentran configurados Jos dominios desde los niveles 

de aprendizaj e a Jos niveles de maestría en plenitud. Por ello, para reaHzar una 

aproximación a tos potenciales avances del repertorio de competencias tecnológicas, 

económicas, estratégicas, de au1ogestión del conocimiento y de desarrollo de la 

carrera , se tomará como referencia Ja propuesta de Corvalán {1999:27) para generar 

un marco genérico lo suficientemente ampHo para conservar la flexibilidad en l.i 

incert idumbre y reconocer las oportunidades de transferencia a nuevos contextos 

profesionales. El resultado obtenido es el siguien1e: 

NUEVAS COMPETENCIAS OE TRABAJO SOCIAL Y NIVELES DE COMPETENCIA 

NIVEL 

NIVEL 1 

NIVEL 2 
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CARACTERÍS-
TICAS 
COMPETEN-
CIA 

Rullnarla y 
predecible 

TRABAJO EN CONTEXTO 
EQUIPO 

PROFESION
ALIDAD 

No rcl~·ame. Trabajo social ProfesionaJidad 
como profesió n en contextos de 
soclaJ 1.radlclón 

Di verus en d1s- Profes1orW
ll111os contex1os mente rcJ. 
profes\on.iJcs 

Tr.ih¡¡o socfal Profesionalidad 
como profesión en contextos de 
soci.U lr.idlclón 



Nl'IELJ Comple.ju 
en un;a gn.n 
nrledad de 
comextos pro-
fcslona.Jcs. 

Nl'IEL 4 Complejas 
en un;a gr;m 
variedad de 
contcx1os 
profesionales 
vlncubdos o 
no con mbaJo 
social. 

NIVEL 5 Apllc¡ción de 
un.a Importan te 
gama de prin
cipios y técnl
cu complejas 
en una amplia 
e impredecible 
nrledad de 

·--- -------- ~~~i:x;~~· --- - -

Disclpllnul- Troi>l)o socUl Proftslon.illd.ad ¡ 
amcntcrcl- como profctJón av,rnu dtsdc 
cvantc. de LuoUKiu COlllCXIOS de - tndlclón h.icl.i 

contex tos de 
tr.insform.id6n. ! 

Dlsclpllnui- Tnlw)o iOChl Profcslon.alld1d : 
amente re!- como profesión en contextos de 
cvantc. dc:Lude:ndu tnns~ rnu Ión. 

socWc.. 
Uderngo 
disciplin.ulo. 
(gene.radón de 
conocimiento) 

: 
Dlsclplinul- Tr.ib.&to sod1l Profcslonalldad ¡ 
amente rcl- como profesión en conu:Juos de • 
cvame. um\"Cf'Sl.LUU.. tn.nsformacl6n ¡ 
Uderugo uni-
vcrsit.ulo. 
(Dominios de 
Ja acción y l.i 
refiexi6n) 

---------- --- -- ------ ----- -----········· 

Ahor.11 bien, la generación de un repen orlo especifico de competencias 

dc.KOOn profesional, perm ite establecer con m.iyor ptteis16n los requerimientos 

que anergw p.ua trabajo social desde contextos de 1nnsíonnacl6n. No obst.inte, 

tS D«tS.lrio apuntar que las competencias definidas resuh1n d . utilidad a un 

.1mpbo ampo de profesiones . no pudiendo ser dtcJ.ar¡da.s e.n forma exclmlva 

p.in lnbojo sod•I. 

Asi entonces, la descripción prospecliv¡ de tnbajo social rca lluda 

• pU1U de los m.illsis de la visión de cambio del ejcrado de la profesión y de 

dtsuroUo de nuevas competencias, sugiere un vutlgmoso desa.rrollo profesloul , 

COD oportunid.ides de futuro en estado lau~me. lAs posibiUdadC..'i de cnfrcnu.r y 

~ con éxito el despliegue a plenimd de los proccw>s de transformación -

~con éxito las am enazas de desest.ibiliz.ación uocucUs- deberlan apoytirse 

tala: ~grufiadón de los aprendizajes históricos de un1 profesión, cuyos factores 
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de C\'Olución profesional demu~i.n Ull..i impon.mi~ a.p.;add.;ad de adaptación al 

ambio en los contenidos )' comut~ de u prof; iona.hdad 

4.3. Trayec loria profesional ---¡-- -
Para definir las trayectorias profesionales de trabajo social (Le Boterf. 

2001 :254-255), se utiUzarán como referentes centra.les los ámbitos y dimensiones 

del repertorio de competenci.lS de acción profesional de trabajo social definidas 

en contex tos de uadición y t:ra.nsformación, las que arrojarán los elementos 

constituyentes de los uazados de tra)'ect.Oria.s profesionales. 

¡ TRABAJO SOCIAL ÁMBITOS ii1MiÑsioÑ.is ____ siÑ"Tisis- --- -- --¡ 
OIMENSIONES 

¡ Trabajo social y Intervención 

¡ ltadición profesional l-'-p,_ofi_es_•o_n_aJ __ __,f-------1 
Social. 

Gestión. Soci.i1 
f-o" ,"',,,.-'-ro-Uo---+Co= noc::.._in-,i-en-to---1 Conocimiemo 

dJscipUnario. teórico. disciplinario. 

Conocimien to 
aplicado. 

: Trabajo social y Imervención Tecnológica. Tecnológica 

l transformación rP~'-ºfi_es_io_n_al_. ---+-------l ¡ profesional. Gestión Económica. 

Estratégica. Económica. 
Estratégica. 

Desa.rroUo Autogeslión del Amogestión del 

f-d'-i'-'sc-"ip.c.lin-"a_d-'-o. __ +:co:::n.:.:occ:';:.;"":::':c".:.:'º'---1 conocimiento. 
Carrera profesiona.I Oiesulollo de la 

Des.urollo de lcl 

·----- ----------- - ----------------- ---- ---- --------- ~~~':!~ ___________ ; 

Las sínlesis idenuficad~ se definen romo acumulaliva.s, Y permiten rea.hzar 

el lrazado de las lrayectorias de tribaJO socW upo. posibles de reconocer en su 

cLn.im1ca profesional 
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A TRAYECTORIAS TIPO DE LA TRADICIÓN PROFESIO Al DE TRABAJO SOCIAL 

.. Sodd (+) conocimiento disciplinario: Trilycctoru úma que ~rilctcrlu ill 

cjaddo de l.1. profesión en contextos de tr.tdidón 

- Conocimiento disciplinario(+) social: La Inversión dd orden de }¡5 dlm nsloncs 

i&Dleriores. ancterlza la trayectoria profesional de (¡¡ ens.cñ.mu de ltl profesión en 

contt11os de tndid6n. 

Ambis tnyectorias se desarrollan en un¡ dmhrua complemcmarla que 

dtndt .a La convergencia. 

8 TRAYECTORIAS TIPO DE LA TRANSFORMACIÓN PROFESIONAL DE TRABAJO 

SOCIAL 

-Soc:W (+) Conocimiento disciplina.ria (+) Tecnologú. Uunn I¡¡ traycctorl.l 

pn>(t5'ol:W cuyu dinámicas de intervención y de guu6n socb.I cont mpb111 l.1 

lncorpondón y uso permanente de los avances te01ol6gicos disponibles. 

- SocW (+) Conocimiento disciplinario (+) ~olog~ {+) Bconomb.. 

Tr.l)'tctOri.a profesional que incorpora explícllilmemc los •v.mccs tecnol glc s y las 

l6gtc.u económit.J.S en la intervención y en la gestión soa.U. 

- Sod.t (+) Conocimiento disciplinario (+) Ttmologi> (+) Bconomfa (+) 

ktnrfria. U cnycctorla se desarrolla incorponndo los .ivinccs tecnol6glcos, lu 

IOfc.a.s ttonómiru y la gestión estratégica en el desempeño profeslo11ill. 

- SocW (+) Conoclmjcnto disciplinario (+) Ttmologi> (+) Bcononúa (+) 

ilu;uq¡c¡ (+) Autogestión dcl conocimielll'o. U tn)"COOrb profcslon.-1 al ,mu 

nh'tladeromplejldad que hacen posible la reflexión de la prophi profcslon.il\d;id, 

tt1 fbQs.1 la genero1cl6n de nuevos conocimientos disaplinollios y 1ransdlsciplln.-rlos 

q~ m1rgndos ,¡J conocimiento disponible enriquecen en íonn.11 relcvant • •I .iccrvo 

p"""'°"'1 

-Sod.t (+) Conocintlento disciplinario (+) Ttmologi> (+) Bcononúa (+) 

IRr.u.qi.¡ (+) Autogestión del conocimien10 (+) Oearrollo de 1.i curen. 

Duplei<tebs • plenitud las dimensiones de J;i U"íl)"COOrí.i prof~lonaJ. el resuh.a.do 

ti Ulll dmim.la ,¡v,¡nzada de multifunciono1lldo1d y de .unpli• Ae.xlbll17..lci6n del 



desempe1io profesional. polcnciildl por b. compc1entb. de CC)l\figunr 1 propio 

lTazado del desarrollo profe.\ional 

Al tenor de los resuhilde» obtcntd<b, b po!;ible pl.lmcu las sigu1emes 

reflexiones: 

A. Las trayectorias profesionales upo de I• uansfornución profesional mue\tn.n 

claramente una amp!ificaci6n notable de los u-.i.udos posibl~ de definir par;i trab.tjo 

social. respecto de las poslbllid;idcs que defini;i J¡ tradición profesional Incluso, es 

posible incrementar S\IS van abihcbdes -.:i "e considera. que las ombinaciont:.!; upo 

no agota n las potencia les combln.1.cion posibles 

B. La totalidad de las lra)'ectoriu profe.ion.a.les de trabajo social, contienen 

en su trazado la dimensl6n soci.1.l consUtU)tmdo en a\! todas ell as su vé rt ice. 

Pa.radojalmente, la úni ca e.xcepaón )¡ const1t\l)'e el traz.1do de la fo rmación 

profesional en la Lradlclón. de,·el•ndo que IO!. mae.slrOs y maestras que tienen por 

misión descifrar los tex tos s.igudos de la tcorí• pu• lrabajo social. d~plazan su 

vértice desde la dlm nsl · n \OCiil hada el conoc1m1ento disciplinario. l.a exhteno;a 

del orden jerárquico ascendeme en l.1. est:ructun de Ja. ciencia que plantea como 

requisito indi!:.pcnsablc a la teoría prccedtendoil la prktica, ha vuelto a manifi tarse. 

C. Las trayectorias de la Lransformación profesional no permiten reconocer un 

trazado distintivo para la formación profo1on¿_I en ese contex to. Las jcrarquía.s en el 

avance de la tradicl6n. hiln sido sobrepasadu por el despl iegue de la transform.idón 

¿Cómo se defi ne la jer.uquia? ¿Quién~ la competencia en 1tiveles de exceleno• 

para poder ense1iarla a los y las aprenclices~ 

4.4. MAPA PRO FESIONAL DE TRABAJO SOCIAL t l t 
La tradición de trab.ijo social autel.l el icervo de una profes ión defimd.l 

desde lo ::;ocial. La tramformación profcsion.U sobrepiS.1 y tenslona dicha definición. 

ampll fica ndo sus 01 rtunidades de futuro)" contribu)·endo con nuev~ dimension~ 

de desarrollo dhclplinano, que emergen de l.1. ,rj ... 16n de cambío. Como r uh.ado d' 

ambas dinámicas. emerge el dueilo del ~pa. de Ll prof~i6n propuesto por Le Boterf 

(200 l :252:253) que se fonnula • p.uur dd 1gu1cme ~uema de equlva lend.u 

respecto del concepto de competenoa.s pl.lotc.1do por el autor 

110 



A.s.kr ecme ~ 1.i compttcnd.i s61o c.x1s1c s1 se lwi rulaudo prucbi., dclAntt' 

de OU'OI- St wu pcrson.i se dcclau competen1c, dcbt cona d n go de 1~nc.r quC' 

probulo y dtmosuirlo. El ubcr ilctuu v.alld.tdo del t:r.1.blJO 'lOCU..I k rd.iclon.1 con 

tu .1ceno hist6rtco en el ampo de l.i intcn·cnd6n dtrecu: con ~jet de .it nd6n 

El prlmtr e~. en consccucncl.i cs1.i con.stltuid por IOi sutctca. b que 1o0n d finldQ\ 

como "lndi\·iduos que tienen condcnd.i de si mismos. un.a condcnd.i que los llev.i 

,a tener "Olunt.ad de definir sobre su yo y su drcunst.i.na.a. ~do. por medio 

de s:us .ietos, J.i pro1ecd6n y c.x1cnsl6n de su liben.ad ( ) OIC' .lt1 r socl.11 tiene 

U voadón de mftulr sobre su dcsllno. de lr.in íomur l. VHl.a tOCUl en la cua l e,1J 

tmtrto (Puuo, J y otros. t 999 :93). 

a.bu acmlrio pcutkul1r: lil compctenciil \empre b contcxtudwd.ti Se lU.t~ de un 

ubcr .icnw en un cimpo de e.x lgc.ncl11s, reSlrlcdoncs l rttuJ"IOs (1Ccnl "· hum.inos. 

fuunduos. logisticos . temporales) detcrmln.idos. U. con1cx1os se vio;lbilll..in 

t1pteifiame.n1e en los en1orn s lns1hucion.iles de desrempcño proícslon.iJ de tr.ib.ijo 

IOd..il en un muco definido {lnfornuclón. conoam1cn10. d.itm) y por el ent rno 

ut.aJ co un muco amplio (recursos. red.es, u~cnologi.a..s) . 

C. Col risaas' • 11DG finalidad : la compete.nci.a en .1ca6n csU eníoad11 "' un fin U 

i&ed0n. en la que se ha Involucrado, tiene senúdo p,¡n d soleto que la pone en 

pricuu U compe1cncla está gu iada por un¡ intcndon..ili~d - (Le Sot rf. 2001) 

En U profesión de tn.b.ijo social las finalidades y/o scnudos~ la .acción profi lona) 

tsl.a.n comu1uíd.u por un sus1.ra10 ccntralmen1e ~uco-,·•J6nco. político o Id 16glco 

(tdt..,·•.dores-ideologlu) . 

Como consecuencia, el esquem.i de equ1ruend.u rauh.a.nte pan el .iníll Is 

de U pro(esaoru.J.ic:Ud del trabajo social chileno, se Uustn " conunuación . 
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CONSTRUCCION DE EQUIVALENCIAS 

SAOERACTUAR ~ sumos ltlUi 
1 . r~,:::s === EN UN CONTEXTIJ ll.llDS • • • 

PARTICULAR 
1 REDES f:i::n 

REOJRSllS \2) 
1 lHliDLOGLIS 

CON VISTA A UNA --'" tDEIS l t 
FINALIDAD ~ VAlllRES 

tDEAOlDGIAS 

Las equi va lencias propuestas se conciben como los ejes ordenadores de 

la acció n profesiona l para crabajo socia l y sus ámbitos de desempeño profesional 

asociados. Los ejes ordenadores de la profesionalidad serán entonces: 

- Los sujetos de at ención 

- Recursos . redes y tecnolog ías 

- Conocimiento, in fo rmación y datos 

- Ideas . valores e ideologías 

Dichos ejes se constituyen en coordenadas operati vas caracted sti cas de la 

dinimica de Lraba jo social, resuhando el siguiente esquema analítico: 

"' 

SUJETOS lUUi 

l t L.__ TR¡JQ ~ REDES ~ 
IDEAS ~ SOCIAL-, RECURSOS~ 

VALORES TECNOLOGIAS 
IDEDLDGIAS ~ 

INFOR~AOON • • • 
CO 'IOO ' ENTOS • •• 

llAIOS ••• 



En los t.ru.ados de emrecruce de dichis c:c>c>rdcmdu. se "lslblll u n e m 

1csu.l11do. Jos imbl1os de desempc.ilo profcs.lonJ.1.106 qaKCOflC\¡>011dcn .l : 

¡¡j·isOiiñeii.\ooiies···· -····--··-······ ······· :ü.8iTii"of:.iiese"Mi>eiio·· 

: Sutcim + Rtcul10S. n:dcs, 
:1~W 

1 Rccunol. n:dcs. 1ccnologi;i.s .. 
¡ lnfcnnM:lón t'Onodmlcnto 
!yd.ll~ 

: lnfonn.Ki6n t'Onochnlent 
:rd.11()6 
: + V.&ba. ld"as. ldcologlo.s 

: \".Joro. kku. Ideología.~ + 

lma"\'CDdÓn dlrcc:na 

Doc~ncb. hl' · 1 !~.i.clón y 
fonmdón oontlnua 

Fulilfco dcdslon.a.I 

: ~~!'-~- ------ -- -------- ----------------------- ·-·-· -- --- --- --------- -· 

El esquema resu hame para el análisis de 111 profcsiosu.lichd de tr,lbajo socia l 

dc:Wc lo5 ejes ordenadores y ámbitos de desempeño. es d slgufcn1c: 

,. 'd'i1 lil I A i'lllll I Sl!lii ,\I fll',11 1 • • ' ' 

11A:1IANI 111\ 1, • \1 "' 

r 'I r--- .. 
POLITICO I '""'" UUUI INTERVENCION I 

DECISIONAL ;1' DIRECTA 
.. ___ .. 1 .. .. 

H +- TRABAJO~ a=..@ 
v!':cs SOCIAL íl~ 

l<I~ ~ 
- - 'I 

DOCENCIA 
1 INVESTIGACIDN r;;: mi 

FORMACIDN CONTINUA '"" 

r r 

.. ---.. .. 

'I 
GESTION 

GERENCIA 
_ sOi lAL_ .1 

A oonlinuad6n se propone definiciones ¡wn ad.i uno de los ámbitos de 

........... ldendJic.dos. 
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- El .imbilo intc.rve.nción dire.ct0&.. R~ulwuc de- U 1n1tn.ecc1ón de lm t¡~ !>Ujct~ 

) r"«urws, rede".> y te nologíot ~p~Ui d .imbuo h1 16r1co dl!>Unt1vu del lraba.10 

1i.ocü.I. en el que hasta ahorot se hi lpo)·•do cemrilmcntc !IU cmplt:otb1hdotd El 

concepto in tervención M! reconoce como li º'icción rcillud¡ por el 1rah.i1ador soc1a.I 

ime y con el usuario o cl iente. l..ntc.nc.ntr quiere decir 1omu parte volumariamente, 

hicerse med iador, linponer !IU iu1ortd.id. Su <1gmflc¡d6n eo; m.h íuene que li de 

.acción, aunque a menudo am~ términos "4!:.t.n usados como ~inónlmos·· (De 

Robert is, l 994: 14 ). Este .imb110 comprende el con1umo de pue\tos laborales en que 

el colecuvo profesional traba1a dírecumeme -en una relación cara a cara- con los 

su1e1os. independientemente de su carácter. indlviduotl o colectivo. las activld•dcs 

dístmtivas de es1os pues1os labor.iles son l.a. .atención y el traba10 directo con los 

su1e1os, individual o colecthamente, en una esca.la. generalmente microsoclal En 

es1e .imbito concurren las tres dlmensiones 1 disic¡s de la lmervención prof~ion.a..I 

de trabajo social : personas y familias, grupo ). comunidad, manteniendo presente 

J¡ consideración que las dimensiones de imen ención son interdependíentes, u.n10 

desde la perspectiva metodológica como práctica. Las dimensiones de i.mervención 

se constituyen a su vez en los procesos). procedimientos de lrabajo fo rmalizados en 

contenido y secucnc.la, los que pueden modifiarse de acuerdo a las complejidades, 

imprevistos y contingencias que los su¡etos presentan en su situación social. Entre l.u 

princi pales funciones se encuentran la caUflcación socioeconómica, la ori entación). 

educación social, la ent rega de beneflci0$ y servicios derivados de políticas soci.iles, 

sea.n éstas del Estado o de los servidos de uistencla social del sector privado. Asi, 

adq uiere sentido el rol profesionaJ de .irticubdor emre necesidades y proble.m.u 

de los sujetos y Jos recursos conformad~ por beneficios y !lervit.ios de las polilio\ 

sociales. Para desarro llar .a plenitud este rol 1.is redes socia.les se constitu yen en sí 

mismas en un recurso centrot.I que p<Xibihtu.i el acceso a un conjumo miyor de 

recursos, que no están ba¡o la prop1.l •dnunist.ración 

- El ámbito gcslión, gcrcnci.a soci.U: conformado por la intersección de IO'i e¡es 

recursos, redes y tecnología )" con0C1m1cmo. mfonnidón y dato., E.tí un ámbuo de 

acción profei:i ional comcmpor.i.nto. conformado por el conjunto de pue!iilos labora.les 

1 Sr ulillu. b, dcnomliu.dOn dr d1mrl\"6n dt ~ m d ·.-nudo J1'fOJ'Ut"lQ por Dr P.otw-nu 
( 1994) consldcundo qu.- no nut.Wtt ~Llaóa p-ruqwa n.¡n b d1íl"m111'~ mnodol d.- tmcnt:noón 
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fil chftrm1ts or¡wludoncs sodolalxmJcs de aed6n soa.aJ propmnemc t1 1 y n 

anpmu productivu en que tub.ijo socli.I ts ttSJ>OM.lblc ck 11 ~tt6n de f'CC\U"\(h, 

rtda e tnfonmd6n. Definido a p<trtlr de l;is ta rus de .ub:numtnoOn )' coordln.1 tón 

dt ptO)'C'CtOS ylo progr.l.mils; en el que c1 conoom1cnto de pohtt ª' lmt:rn.1"', de 

íUtnttl de fi.nuidi.mJcmo lnternil:. o cxternu. de dtn.Uruc.u muhud nal~. de 

orttnucton luda la metas y de1 manejo de recursos. son íund.ln:KnuJcs Los mécodo:. 

dt tr.lba)O empleados en este i mblto s n los vtncul.ldos a~ de plinlÍtC1ci6n, 

u.lo como la planlfiC1dón esua1égic.t, diseño de pr'O)ttt~ )' la pro ¡>cctlv;i,, cmr 

ouo. Lu pnndpi.les tareas que predomln1.n en este .unbuo de icd n profi slonal 

wo la admtnlstradón. la coordinación, el trab.ajo en redes. dtSCño. cj u l6n y 

"°~u.100n de pro)'CCtos sociales y/o produCU\'OS, ¡umo con la ge-stlón de recursos 

bUJIWIOi. nutcrlales y/o ec nómicos. lcndo estos m lo general de un volumen 

rnockndo.. l..u redes son un soporte de gr;m cnvugadura uulwdas par.i c"l.1bleccr 

n:baioocs entre: distintos profesionales e ln.smudoncs. unto 1 nhcl 1111 rno omo 

otrmo. El manejo de tecnologías -softw.i.re y slstcm.u en linea uocl.ados ¡ b.t't" de 

d.u d dctc.rmin.1..nte para contar con lnfi rmJidÓn actu.i.hucU y rcl v,mt . 

-O ambltodoccncia. investigación y/o formilciÓn continla! Conforrnad.l por l;i. 

ta&tnealór1 entre Villorcs, Ideas e idcologi.is y conocin\Jcnto, mformacl6n y da.1~. 

W uY'Kl.ides di5tlntivas de este ám bho son l.a pricua pedagóglc:a y el ejc.r Ido de 

La DUtigJidón soc:i.al. En este ámbito el conodnucnto. U inform.aclón y loo.; datoo.: 

tumplm un p.apcl cemral para la uansfcr nda de) conoomicnto. ,¡<;f com ¡>.i.n la 

rt14'!DOÓn permmcn1c del capt1.:il teórico. metodológico)' 1Ccnlco de trab.ijosoclal: 

.KQ'ld,¡des -docencia e lnvestlg.lclón- se desarrollan con el .apoyo cJida vu mis 

pmdlC' de: llS tecnologías de Información y comuruadonc:s. tu 1a.reil5 docentes 

w .q:qm en entornos vlrtualcs de .lprendlz..ije dcsunacU.s ¡ apo)'ilr el proceso de 

~-~dlujc, a la vez que consumirse en smcmu de rcglstro •n linea Este 

.imbto,1tmaciona dirttlameme con los valores . .i tu\-ésdc U cons1antc ln1en.cc\6n 

P Rlacié:m mola c:omunidad em1dlami1. representando el cs¡w.clo por cxcclcncla del 

'Yba-«nw profesion.al Las ideologías se sitü.m en la centralidad de la profe.si n al 

u laUJdo' U Jicción profesion.al. y que puesto en pcrspecllv.1 hlst6riC1 se ha 

lllOda.6c.a.ndo con el tiempo: primero al ser constdcrad.i como un .1postOl.1dos. 

axoo una pr.i.ctlca poUtica. hasta llegar ,. la acnubdad donde se .1prcd.a un 
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dbph1zimlen1 d 1 componente 1dtOIOg1co dadt d t ·1llro h.ic1;a 1.a pcr1íerli de 

los procesos de formaci n LO) ttpcnorlrn. dt d ·mpcilo prof; 1on;ilt<t prop1 

del .i.mbho, están asociados a li pr1cuu pcd.a;gógn;.ii t::n J.¡ doccnct.a; de pre y post 

gndo. junto con la va lorlución de b puuc1p.aaón de proíes1on.¡_le!. en u.Llvldid 

de 1ctuali zacl6n y formación espccuJwda, msa1u. en un.a lógic.ii de .aprcndluje 

perma.nen te, motivada por las r<Íp1da obsol&.cnaa del conoam1ento. 

- E.I i.mbito político dccision.aJ Ámb1lo resulmue del cruce de los ejes lde.ii~. 

va.lores. Ideologías y sujetos de ¡tendón. Se comprende como el conjunto d 

puestos laborales cuya fi nalidad es la adopción de decisiones en contextos político 

reluivos a lineamientos de .iicción pa.u Ju orgmíz.aciones y/o lllStilucion~ 

públicas o privadas. Se vlncuh. a.I ma.nCJO de datos e mformación de sujeto~. 

como mdividuos y/o como colectivos. en el muco del respeto a bis g.ir.mtÍlll\ 

ciudadanas. Entre las principa.les ta.reas profc.Mon.tles está el dlscdlo de polluc.is 

y/o líneas de intervención para grandes colectivos Las funcione!I d1stmth¡~ de 

es1e conjun to de puestos laborales son b coordinación. la negociación, lag li6n 

y la administración de importantes volúmenes de recursos humanos. ma terial6 

y financieros, en una escala provincia, region.tl )·lo nacional El c.iinlpc> de 

autonomía y responsabilidad eSl<Í de1e.rminado por los niveles de información. 

re-cursos y decisiones que se manejan prOÍ6iOna1mente, las ideologías)' los nivtl6 

de concordancia o discrepancia entre los \·a.lores proíesionales y los grupos de 

negociación. La relación de coherencia enLre \'aJores y deci Iones se aprecia con 

fuena e.n este ámbito. encontr.iindo su m1yor expr Ión en el conceplo de l.i 

ln..nspa rencia. En este nivel de 1rabajo. es CMiJICtcris:tica la inserción en equipos 

mullldlsclpHnarlos que asesonn en ),¡ toma de ded.slones a J,¡s .a;u1orldades y en 

las orienta iones de las polh1cas púbhcas 

El análisis realizado prcced 111eme.nte pcnnue 1dentifia.r con precisión 

cu.airo p rfiles profesionales b.í"icm, rntu ~1blesdedesarrollode la profi lonalld¡d 

del 1.rabajo social. redescubriendo el quehacer de una proío16n que. desde J.¡ 

consolidación de un núcleo histórico anacrtuido por l.¡ inteí\-cnci6n dlr<tcu. h.a 

.tmpU6a.do su descm¡>CJio h1d.1 .imbil0$ poliuco dea.\lon;il , g uón y g renru 

sao.al, docencia, invesllg.idón y form1dón cono.nua 
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El csqucm;1 proputsl . rc.alb:.a un.l íunoOn de moddt ón y d ~ 

dlcb.l cond.ld6n cuillu los .imbh s de tntM¡o soc:W. no ob.un1 noc r que 

en oc.utonts. cs1os se ir.uperpoocn y ~e cmrcl.t.i.rn co k» couduno_ Aún ;1!li, d.t 

proftslon.d ldcmJfic.i en su ejercicio proícslonoll l.a p~no¡ de un imbl10 

rcspec.10 dd que los res1¡_n1cs quc.d.tn subordLn.tdOl 

El ttfe.rcnte conccptuill de: compctcnd;as uclll.i:.ulo en d lll.llbb. (Le 8o1crí. 

200J '. 91-9'f) y los imbltos de desempeño ldc.ntilic.idm. gcncrut un" 11l:atrl1 d 

sio1tsu. que mode.J;1 los perfiles profeslon.alcs factibles de tdcoti6ur en lo!i diverso~ 

imbhos de desempeño de trabajo social. 

:cOMPElEN· COMPO- CONTEXTOS FI HAUQAOY VALIDACIÓN 
jctAS NENTES DE DESEM- SEllTIDOS SOCIAL 

CLAVES EN PEÑO 

:AMBJTOSOE EL SABER 

:oESEMPEÑO ACTUAR 

: 1NTERVEN· Suje1os de at n- Prkllc.a soci.tl Ddirud.""' Profc~lon.al de ¡ CIÓN DIRECTA ci6n fl'Obkm.ut tr.ab.tjOM>Cl.il 
R.edd recursos n«<>id.oda 
tccnolog ia -:POLITICO Sujc1os de aten- Modelos)' 0.firud; ""' .. A!IC'...orl.1 profe-

j DECISKlNAL d6n. csm1cgl,¡s ~pQbhu l •lfl11.llcit~r1.1 

V.i.lores ldc;is de dcs..trrollo 
ldeolof;lías. n.iclo11.1.I 

: GESTION Recursos rcdl!s lnstltucion.d u 0.1\nl<bpor ProÍC!liOnJ.I 

¡SOCIAL 1ccnologfas. org.1.nlt..ldon.1.I opc100<>d< d luclcnciH 
; GERENCIA Conodml mo dcwnollo ... ~LJ.lc, 

¡ SOCIAL informo1cl611 .... uc-.1 
d.uos. 

; DOCENCIA. IN· ldcuvalorcs Ac.1.dé.mlco. DdiruJ.""' Doctn 1;1 un! 

ivesnGAOó . jd~logl.u. dcwnollo <h>d· \'t'l'\l1;1rl~ 

: FORMA( COnochnlcmo pluwto 

¡ _e_~~~'.-~----
tn!orm;1d611 
d.icos; -------------------------- ------------ - -------------

EJra:ulu.doob1cnldocs un pocenu: lndJc.idordc ~O'KICflle trJ.nWcrs.lliz.1c:i611 

del q~ profolon,¡J. en el m.o1rc:o de comcx1os de docmpc.110. fin.i.lld.idcs y 

•cni.ldos c.Ml.t '"2 mJs dJnJmlcos e lndc.nos. y de un.o1 ''1-hWaón sod.il 
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que legitimada 1~crman me, aporta. nuevu oponunid.ldes de Inserción)' desa rro llo 

futuro para traba jo social. 

El mapa configura.do para. trabajo social. sugiére una trama compleja . que 

permit e potencia les trazados)' combmadones mUlliples . propiciando opon unidades 

de fu turo ck:rtas para el desarrollo profesional. a partir de aportes lmcgrados 

pro"eni ent c:s de las d inámicas de tradición y transformación y sus comp(!tcncias 

de acción pro fesional asoci.1das, asumiendo que la resolución del desafio de l.i. 

incertid umbre les demanda un esfuerzo conjunto. 

Así, ento nces, si bien la tradición apor1a un acervo profesional creciente.mente 

sobrepasado . su sig ni fi cado central está en ser la deposit ar ia de un núcleo histórico 

identitario qu e posee legitimidad social )' otorga respaldo a la empleabilidad. Por 

su pa rt e, la Lra nsfo r1nación concurre con aportes releva ntes en torno a propuest.u 

posibles par;¡ enf'remar exitosamente Jos con1e."l'.1os de cambio. No obstante:, no C$ 

capaz por sí 1nisrn a de re.fundar una profesión. aunq ue indudablemente. si puede 

contribuir a resignifica.rla . 
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CAPITULO 5 
APORTES PARA LA REDEFINICIÓN DE LA FORMACIÓN 
DE TRABAJO SOCIAL 

Todo currículo puede ser entendido como un m.ipa de- VUJC «:hta.1h'<>. que 

llfl.ullü b scau::nd.i. y complejidad progres\v¡ de l.t íornwóÓn Dti.eñ¡ b tt.t)' curl.i 

pu.a by W ;iprcndlces y e.I equipo docente . .i..sumlcndo un papel regulador ccmr.tl 

rn b dU'UC1un de l.1 experiencia formatlv¡ , P.in 111. u;idioón íomuu,•¡ d 1r.alMjo 

'lnl.:ul. ti nup¡ de vl.tijc ha sido definido en l.i siguiente S«UcOCU )- c"Om¡>lc.pd<ld 

icciiiPü:i1ii¡ó·········· .......... . 

: FORMACIÓN t t ' iGENERAL 
; FORM..CIÓN PROFESIONAL 

i ··~ ¡ FOAMACl()N ESPECIALIZADA 

! lt~ 

SECUENCIA 

Clcnd.u~ 

ln\'eo;tig.iaóo 100.ll 

Lcgisl•dón _..i 

PolÍllC0\5 soc:u.Jes 
Pl•nlfiaoón $OCl.ll 
Étic.i rofts1oo.a.I 

Mccodologi .. de i.nlCJ"\"C.11 lón 
proícslon¡I 1,-cl aw \.Od.ll y r.unlll.1i 
Mccodologi.1 ck 10lU'\'Cfldón 

profi ion¡] ''ti gruph. 
Me:todologi;i de &nlef"\'C11d6n 

profe.slon~ ''~ org.a.mi.icl6n y 

~-~~~~<!.<!~~~~!~~~---- -·-·-··· 

bu orgmJud6n esti asociada .t los ¡uldos de mdtdón de 1.1 profes! n. 

tn ....a t\IQ que .i.vinia desde un lll.1.rCO d1sdphn.a.rio gcocnl iport,l.{10 por l.i~ 

g, tud.IJcs. lud• un d sa rrollo de rcfcremcs de conoctmjd110 y in 1odologlou 

dt <A•'OÓD profoion•les e:specla liudas . pudiendo UusU".lN: <Ucbi dlnirnlt.l 1:n 1 
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QUINTO A°O 
CUARTO AÑO 

TERCER AÑO 
SEGUNDO AÑO 
PRIMER AÑO 

TITULACION 
TRABAJO OE PRUEBA 

···~ ···~ lt\ 

La organización devela un desarrollo jerárquico ascend nt , en donde 

las previaluras empujan a una especialización discip linaria fragmentaria. en 1.i 

medida que su avance se uaduce e.n mayor especificidad . No obstante la milid.id 

y pertinencia que esta organización había demostrado hasta ahora, se reconoce su 

obso lescencia creciente en los aclUa.les contextos de incertidumbre. La dinámic.11 

formativa con tendencia a la especialización avanzada. se enfrenta a tensiones 

derivadas de la necesidad de resoh-er favorable.me.me Jos requerimientos de 

transdisci plinariedad, multiíuncionalidad y Aexibilización requeridas por un¡ 

profesionalidad en plena tra .. nsformación. 

En la búsqueda de nuevas propuesw, se plant a para lrabajo socia l .isum1r 

que su núcl ·o disciplinario, aún otorgindole id nlidad hist6rlca, no resulta suficiente 

a.n tc los nuevos y complejos requerimientos, debiendo generar una estrategia de 

íormaclón renovada que apone con nuC'\'.tS coord nadas a la a.mpllficaclón de sus 

opon unidades de fotuto. 

Emergen entonces referentes que h.icen visible n su mapa nuevos punt~ 

ca.rdi nales para el viaje cduc,uh·o: ~u cond1d6n de profesión unlver ltuia y su 

condición d ·profesión de las denc1u soa¿)es, apon.i.ndo su.sir.nos y contexto~ que 

contribuyen a la reslgnificactón de La profo.,lón Mhnismo, lo~ avances obtenidos. 

c.n la conflguracl6n de compe.tendu profes1on¿)es p.in lr.lbajo social permucn 
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Al tncorponr dJchc» rcícrt.ntcs, "ic rcorginlu Ll. SKUCDQ.l ) complt'lld.1d del 

11"'"'10· 1vl.R.Undo desde un.1 tendend.1 de cspect.ahu.dOO cid rt'ptnorlo. ha ti 

1.1 trnckncu .a su impllficicl6n. 

:c~.w---------- PüÑTC;scARDiÑillS ___ Pü.miSCAROiÑALEs--·· 
Thl»jo soclil como ~ dd 
profesión unlvcn.lt.an.1 co11oanum10 

~dC'b.U1't'n 

:Flll!"AOON 
:P!!OFESIONAL 

¡ ··~ 
Tr.ib.\jo sodil como 
profesión de lu cieno.u 
soci.alcs 

SocW 
Coooam1...,,10 di lpllnul<> ¡ 
-----------------------· 

lol eícaos de I¡ reorganización pJ¡_ntc.ad.t. son un nritc: en li estru tur.i del 

dr ~te tducitlvo pu;a trab;ajo socl.al. 

U ~r¡iniudón result;antc, permite reddirur u.tb.afo sodoll c.n l.i 

pmpKlfi.& dt: l.a formación p r competcnclu. Tonu.ndo como punto d reforcndíl 

11 caatirpto propuesto por INDA (200 .. :SB). que de.fine wu comp 1 ntli tonlo 

• co .acción, un sabe.r ha er con condcnd.a. puede ruUuN~ b. ~lgulcm 

""'Ullwdón 

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO 
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
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CONCEPTO DE PUNTOS REFERENTES DEFtÑ1cióN"ü"e ____ _ 
COMPETENCIA CARDINALES TRABAJO SOCIAL 

DESDE EL EN
FOQUE DE COM

PETENCIAS 

Tr.1lMjo soc1,¡) como 

profcslOn ~.al 
~rrollo dhnpli CIENCIAS SO-
nu-10 )' rc1xnorlo CIALES 
e<.p«1.ahudo ck· EN LA ACCIÓN j .f-,-.,-.. b-.• ,-o-=- ,-1 ro-m-o+::.,-•IM_,_::-,~--lo'-~-:,-d-pl-1 -1 ~~~~:=~~~¿~I· 

profcsionc bs cien- 11.ar10 )' rtpcnorlo 
d.1s soCi.ile:s ~¡>ec1al11..ado de 1.h - - - -

f-------+-"'-'_"c_i•_' _<-0<_1,1_" __ 111 ,..... 1: 

Tr.1b,1.10 ~oaJ.I como Domuum de l.1 .... 
profc~1ón lll\\\cr.1- Jcción )'de lJ re

flexión _j 

f\ parti r de estas re novadas concepciones para lrabajo social, puede 

dcsarroll ;i rsc 1.111;1 propucst.i formativa, que lo mando como base la fo rmació n por 

compc11.:.1H;ias , ofrezca un d1sci'10 de mapa de vi.1jc educativo para contextos de 

1ransfo rmació 11 de la prorcsionalidad. 
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CAPITULO 6 
CONCLUSIONES 

H CO ClUSIONES EN TORNO A LOS APORTES DE LA 
TRADICIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN EN LA FORMACIOI 
PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

=lt 
U u-i1.dld6n de tr;ib.ijo sOc:i.l l h;i definido p;¡n La Íomudón pro~ , 101ul un 

l'fl.lf~tielrw vt.ajc cduc.uivo, org1111lzado en 1 rno ¡u~ complqtd.ld y tHU ,ccu ntl;i 

que pumuc ¡ 1 y l.1.) ílpr ·ndlcc~ alcaru.ir crcctcmo ru'-c"-' de j nrqul;i en 1 

domuuo) de m.ancjo de b. complejidad del conoctm1cmo dbaphnulo. u, rcgJ;i, 

drl.UlC''!C'hln tnnsmltido l n1 e.rgc.ne.radon.ilmcntc ~guucbncloun1 rut.1 l1nl que 

ulOlll;a un .a~ progresivo a l o~ secretos dd ofioo) .i un ~c.-1.0 de form.idón 

pmkuooal kgiunudo socialmente. Esi.i u;ididón lubi<l Stdo tu..\.U 1hun un muco 

lntue,OOIUblc pan orientar lt1 accl6n íorm.im,a, pc.nrul1cndo U \Obn:vh· n l.i del 

~ ""º profnlC>tl¡j 

E:n el esp.¡do \•\u. Id 1 saber c.11 tn.b.&jo SOd.tl. la..~ de c~pcct.dlucl6n 

~~ ·.td.ab&noudo b.is.:ados en un proíundodonnmodd conoom1cn1odl!ttlplln.ir1() 

•Ir como ~re.reme ce.mra l d • ~u des.arrolJo. c1p.u de gcncnr y M>lilcncr mu 

k:iro prop..a en CU)'O mar o son fi rinild.i l.i.s nuC\ilS gc:ncr.1donc .. de ~prcndlt:t' 

Como rnuludo, es posible distinguir un .st.llo p,¡mculuu.ado d unlformld<1d y 

tuh«'ttao.l en U .1ttlón profcslon.i.t del colccm'O. dc.m;ad.J ck b lóglt.1 dhdplln.irlil 

iif ;a, Awnumo. el doml11lo av;1nl4ldo del conoam1cn10 dbdplln.arlo propio 

lid ª'd ck nucstri.a- onfigura lrnbil de prcocup¡dOn \Cgmc111.ad0\, U),¡,, 

p11!ll1Ud.adn ck de\.lrrollo requieren .isunur cl" cf'\O p fo¡oiu.l wmo un.i cu1cu 

pmlr.6md.t, up¡.z. de sosten r con cohc~nd.i ufidcntc b pol ntl.tlc' .t\.Ultl'~ cid 

u~. Un¡¡ símcsls del.is c.iuetcri,.uc.is de l.i tr .. dtdón de 1.a fürrn.itlt'>n 

~ c:o &rAb.10 socl.il, se cvoc.i. en d "1guicn1c ~\KJJU 
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No obstante las coherencias que po~n li!. lógicas de avance dl~iplln.uio 

derivadas de la tradición formali~ de tn~jo social. los .lctuales comextos de 

,·ertlgi nosas transíormadones estructurilles tienden a alterar slgnlfic.ulv¡_¡neme lil\ 

cenezas disciplinarlas y las dinámicas lr.ldioona.Jes , emergiendo nuevas demandu 

en torno a los comenldos de l.1 form.ldÓn profe.sional, aJ r querimlemo de nuC"t·u 

edificaciones y en la ampliación de fronteras del conocimiento, con.secuena,u de 

una cree.leme tendencia a la polifunciona.Jtd.ld y a la Aexibilluci6n de los puc lO\ 

de traba jo. 

Como re!:tultado de lo anterior. b dinámlc.1 form,niva d lr.t1ba¡o \.Od.d 

comienta a recibir lo\ imp¡cto\ dcn,·.ldm de contextos en t.ramform.ic1ón. 

evidenciando un comple10 lrfoslto d~e un¡ formación org.mlzadti en torno¡ un 

acceso único al conocimiento d1\C1pllnuto s.c¡menu.do segtin avances y jer.:i.rquU. 

de domi nio predefinido .... h<acia. un.a. n:configunc16n del proceso, en donde Lu 

oportunidades d .wance 't: d1ver...1fic¡n ~Un mtcré\ y comproml~ lndivldudiudo 

de quienes de:.e;in lncorpora.r.c a.I coln..'l.ivo.. 

Un efeclO dl~to de J¡ d1rU.m.K:¡ de lf.ln'liÍOrm.ic1onC\ formaUn\ t5oti 

li<>Clado a. \;i pérdld• de 1.i cenu .. u ~dmicW. diido que l¡ "'l.1hihd¡d que 

...OSlienc el dc~rrollo <iiKiphnar10 ts adJ 1ii:J' m1..-nor Corno tt!1Uh.1do dr lo 

anterior, la fonnnlón profn1oral ckbc iih.a.ndon.ar '-U preocup.u.lim pn:tCnt.1 
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rctptc10 1 c:omt.iluir un mil.reo r¡ rmam que oct>rg.ui wuJOmucbd y hc.1tnc1.a 

dl."1110•1. uumic:.ndo el dC:Ufio de trae.u l;a complclldld,. ~ d u" nutl 

ch phn.tr10I hbtórlcos ahamcn1e ~pccb.lludO". por u.n.. propu~u1 lntcgud.a y 
pcUfu.nctorW que 1mp1Jfiqut lu oponunld,adcs de ~ d.u.dpltnulo en lu. 

~ilS cenen.dones de ilprcndlccs. 

l.ol efectos dérlv1dos de los lndplcm .l\.lDCa dt L. fomud n pro C\lon1I 

c:o coa1ci10l de lrilnsform;acl6n e lncenldumbre. sugtc:n:n wu n."Org.anlud6n de 

, lótK.u íormulvu y unia lnve~lón en el orden de O prottt0t. IJ \' / no h;ay 

u.i ruu l'omutivt únla, \no ru1.ls dlvcru1. No h.&) eutu.u ddinu.tv,a ¡nc:\.Clll 

dir* d trudo de l;a ruu. sino m.is bien rcforcn1cs que ucndcn a dcfinlr'M.' i tn" ' 

dr pnKao& dlnimlcos que lnvl1an a ;ac:omp,a.ñu ,a1cnume1uc lu oponunld.idc.s de 

fuwrodc:nY.adlS del dcsuroll dt: rul.ls lnld.llmcnic no~ ~i. ciu n . un 

~ a punto de desplcg.usc. 

OPORTUN IDADES DE FUTURO AVANZADAS 
MAESTRO - MAESTRA TRANSFORMACION 

J[RAROUIA ~ 
e OISOPllNARIA e \ \ 

AtAOEMICA 

APRENDIZ 

OOMINIO 
e PROfESIDNAL e 

AMPLIFICADO 

MAESTRO/A TRAOICION 

Ea aae mMCO, c1d.l nueva gcntnd6n de .ipn:ndica recibe. 1 s \CCl"t:IOC 

dtl cirio oomo UlU herencia en plt:.nltud que debe n:sgu.ud.lr. pero no su.ird'r 

te: Su rcspons.tbllid.id sc.r.i dcsple:g.ul.i.. ruagrnña.rb y cnrlqu rl.i 

1~. O con ,¡qu ll~s ITilCSU'Í.lS que podrfo .Je.mur. •unquc 110 exJ~¡.,m 

m b hhtorla pro(; lon.ü. LlS y los nuCW'05 íomudom red 1ncn 'u 
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pm1ulln No \l' t·1Kut·ntr.tn en b cú."rtdt' dd dt"YrrC11lu d1\C1phn.u10 ¡Hn1.1.do M"' 

hwn. \l' \llU.ll\ tomo len puml.li de apoyo dd de1t.plu:~ut· prolt">lnn.111 

1\I dc\plcgar!lc lm .tllolntcos, un n:frnc.tmc C"S<.t·n.u10 "' .an1or¡ l.Ji 1.tn 

¡nhdada 1r,m\dí\<.:ipHn.ir1rd.td, hi~ dr" l.& ílt"xth1hut1ón en los dt·,t·m1l\·1lo\, "e 

pn· •l·nta lOlllO un futuro po--thh: Un wportc: d1"-·1pl11uno 1,;omún n.·,p.tld• l.1 

¡mphfil.mún de la form•c10n pmf~1mu.l ) b nutn: ton un n·¡lC'rtnno mtcgudo 

qul' pcnrntl' ava n¡¡¡r desde un nUdeo d1fc:reno•dn h.allJi l.l tnmpn.:11\1ún glu~I dl"I 

pn,u·\O de fo rn1ac.:lón profo1on.1.I pohlunc1on.1.l 

SOPORTE DISCIPLI NARIO: CIENCIAS SOCIALES 

En .. íntt·\l\. p.iu d colec11,·o profesional dl· tra.ha10 \<X.:1al lm códig~ hm 

t.J.mh1ad<i./\yl'r dl•hi.in 'l'lar por "°'-tlcnc:r 1.t 1nmutabilid.td de la tradioón profe.1on.a.I 

l'n la formación ele 1.J..., nuevoi\ gencr.1ic1on<..., HO)' ddll.'n impulsar la 111no,·.1ioón. 

\.i rdh·xir'in (rÍt1t.1 }. d .n.tn<.c h..acu ru1..a. .. tr.a.ll\d1 .. liplin.uu .... en el entend1do qu' 

l.t \ohn·v1vt·nu.t dt· l.i tu.d1uon en torno .ti ntilm, dt·pcndl'r.i tl'ntrahneme de JU 

tapat1d,ul ch• \Ulnilrw .t 11,.. pnx.t'\411'!t rlc tnn,form.H1Ún l'n <ur<,o 

6. 2. CONCLUSIONES EN TORNO A LA TRADICIÓN PROFESIONAL = ~ V V 

En<.Jrg.1d.1 dt• cuh11u b !u~or ..a dt'I ohcm. l.t tnd1tfr111 proÍl'\11111..al l.IUtr-U 

qul' l.1s reg\¡, dd .tne rn tnrn( ..a ck~rnrun.ad.u funn¡\ dt· luu·r )' tompn·ndl"r d 

mundo no pcn·/t.ln U prrfl' 11 n 'X>Uhk non t..anuno pn.'(khnulo )- t J,1;nmt'mr m 

pc:i\C.•\IÓn <k hl\ nut..,,lfm )' m.l~tr.u. qw~ poM-rn .a to¡lCmMh1li<IJirl 1!i- tt.an~1tuU 

en cond1uollt"I de '"'~lem.:t.a l.m k"CJT1C11 de l.11 prol1"ilon se rnU"ñJin ¡ nu<"\.1.\ 
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o. ....,di< a nu.emo/o: DcArroUo de u prof...ion.Jldad en oondl Ion 

• fioraad6o pusoiWJucb y ;au tonomb. U tr.wboóo en 11 c:n~''"'..J. dd oficio 

~la dc:pendtncl¡ de un grupo de .apr~ndíCJt~ had.a un m;a lro rapo11.wblc 

._ IOr'mldón. quJen !tC hadil e.irgo de sus l\'l.nCt:S íonn.W\OQS )' d MI rn1-nu1c.nc:l6n 

111 11 mtdJcb que d ;avance en lu réglu del .m, en MU 111aorlo. l.a dcpcndc.ncb 

¡r.adw.lmcnu:. hasta alnnur d nh 1 de. m.acmu dedu.ado sobre lo\ l.M'C 

••tnt»todt prucb,¡ ame el colectivo. pcnniucndodqcrado d l ofi lo o íorn11 

En e 1t prc>CbO d • taa.n dos anacri.wc.as íomuuvu ccnm.lcs. 

- f'omud6o puson1Hzada: Un o un.t .ap~dtz ~un.a promesa d íuturo. Su 

YiW comd1Ulda a partir de po1cnct.1hcbdd. upc.nc.nclu y 11o mlml nto~ 

:-. bbr: 50bre 11 que se lnst;aJ;i un;a fomuaon pro dion.al c.in c1 rl1adil 

·.fídanalmcnte por una ruta de ,¡v¡ncc< úmc.1 M.ien1rueada 1pr 11d11 .. c c .. íucnil 

írtr dcs:vlos ni atrilsos slgnlfic.uh·os en d a.nuno traudo, sus netc.sldadc> 

•JS. us motivaciones y aún su ''OC.ad6n podri.m corl'1:r el rlc, go de no 

un espiclo de plt n'1 e.xprnl6n o obu.1.01c. ro J¡ so 1 dad ilncs.m.il 

de sw medios de producción .id1udic.i .J po1c.nch1l hum.ino el nuyor 

Por WllO, l bien se cnseñ.i el .mé con rrtlu unl'"-cru l s. se reconoce c:n 

iiprmdti la e.xprcsl6n del mi mo. diado que La n:W sublime nunl(c u. 6n de 

• u olido c.s1.i en el car.ictér único de sus pn:síonu 0.11do que e:1 v.alor de 

• Wllco de. ac.11cl6n dcsc;ins.t en l,a pou:nd...Ud.tid de quien 1 h.1 on cbldo. 

~ l,a íornucl6n es un,a opción por d ttsc.uc de lo pccullu. de. lo \mito. 

t0 de lo tusccnde.nte t n c.td.t .iiprcndaz. pin "lanur l;i c.xcdcnthl en 1.ii 

f ~ación dd oficio . 

... ~ Concluir 10\ rorm.td6n en un o6ao owrg,¡b¡ 1 dcr · ho de tlcrddo 

que a>mpn:ndl.l el m¡nejo del sistctn.l de producd6n 1 t.i.I. lncluy ndu 1,a 

dr Lb lNttrlO\s prlnw. cl proc:t:so de d.uoio. La producd n u1és.\.n.al Y l.a 

--W.ldóa .• tos niveles de: cxa:lc.ncU en el o6do com1>rc.nd.t.a.11 d m.anc¡n de 
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s::muuón dl• l.i forrn.tdón prof6'00.11 K' do.uroU.i m un kttUdo opuntu 1~ tnti1dón 

de ¡cruqui.i' de .tv.tnc:c en ti domuUo obtodecc ¡ un.a lóg1u dt csp«i.U11.u.1ún qut' 

lu~mtnt.11 l.a COIKCJXIÓn de lOt.1.hdl<i en d oficio ~. t'ntlllllC"\• U. prnlC"'IUllt'"> 

con11t"n1..in .t v1vfr una curiOS.l pu.adoµ nuentru mi.\ profundiun en d conot"ltnicnto, 

nw p1crckn la autonomía dcnv1d.a del nuncto c:k un pl"O(.nc> CCll.U 

8. Ot: tndición profcsion~ .1 m (d)idón profc:slon~. U tr.ad1ct6n prok\ion.al es 

cmtodia del oficio y dcposlt.ir1.a. de ~U\ \.ec;f'Ctm. Ate'-On d rnnoc.unumto, org.mlu b. 

'-t'lccc16n y cnscilanu de sus nut"-o.. miembros). nornu l.a. umducu. de o¡;u cule-ct1vo 

Pf:ro. en algunas ocasiones. su celo rcsulu. cxc~1,·o, mm\fornundo \U c.iuttl1 tn 

<.tn~un Así cmonces, el ílo~m1cnto de OUC'\'U proput.'\U.S o el dc}>¡tc en torno .a 

n:nnv1da«: idea-. y conc:cpc:lon~ de la proÍC!>1ón. que bu\<:W ofrrtcr oponun1d.idc\ 

de re\1gnlficaclón y avance d1sc1phn.i.no. ~n at.i.log1d1\ como 1mcnuu L.a 

tndic1ón dcvlcnc entonces. en tn1aón, dui.i.ndo \1gnlfia1lv;uncnte el dC\.lrmllo 

profesional d •J o ficio que pretende defender 

6.3. CONCLUSIONES EN TORNO A LA TRANS/FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

La\ tramform.H.:1one' de la prof~1on¿)1d1d M>n procc.sos que no se detienen 

huc1<ad.is dl.:\dc los m.irgcnc<, de un• cmcrgcn1c ~ic.-d1d del conoc:unlcnlo, tu.n 

¡van1,.¡do progresivamente h•c1.a unil m31ui.loon plen.a, sou,·1ndo l.as ccnc1..u d 

mu fornudón profcs101u.l b.\yd¡ en J¡ 1cruqui• d1'i<..1phn.m• y en 11 c:M1b1hd.id dc 

11 .acumul.adbn del conoc1m1cn10 De ou1 num:n, J¡o¡, potcnc11hd1dc\ pcn.on.U~. b 

co1wcrgcnc:ia lrrn,di...c.tplm.m1. l.a fkxth1h.1...11C1Ón en el d~mpcño, J¡ lransícnbhd.a.d 

de lm 1prc11dl1..tlc\ )' el \..l~r h.au:r pcrunentc en comcxtrn d1n!1'\0\, emergen 

tomo lo' nucvm n:fcn:nt~ par.a un.a n.ll\T-g.1uon pmÍt"\101111. c.u)·o .at.Cr\·n hl\tonco 

c.irttc de hrúlul.a<i tc6nc..a\ n dr nup.u. conccpcu.a.lc"' que le permu.an cnfn:nt.1r 

eXll0\1.lllCnlC t1n incJCrlO\ dcrm1rnJ1. •prus.im.lndm.c llll"'"HJOlcmcmc .t un dt"'\.&ÍI'> 

vi.u.I re ... 1gnific.ir<..c o d~pa~C"r 
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~ d.l.syunUv1 oín:ce dos ru1u posibld de ~ F.n b primer.a rut;i l.i 

mt¡nlficad6n C'Otblituyc un.i ahcmatlv.i .ilcnudon Q\IC c:G:l\'Qla 1 at.tr y n:crc:u 

..,. piofuJon Por i. magnitud do I• ompn:s.. no a wu uroa flctl ni ll1>rl•. 

""° rn.b b6en es unil prcocup¡d6n colectiva que ;a¡luwu lo\ m1:jorcs iilc.ncos de 

un o6oo. qultnc:s dcl>t.rln uumlr 1.i rcspons,¡bfücbd huióna de h1 ·r brcvlvlr 

d .uic m La tnccnldumbrc. U sc:gund.i rut.i no es un huwo do.c.ablc p;au ningún 

c.unpo poíaaonll. pero í!S un.1 ;imen.iu de.ni. cbdo que W condidon d .lv;ancc 

ddCQIMX1ftUcn1oy li 1ecnologia provoa.n mod.lfic:ioonoaauccural que upcnn 

to. af'UCl'IOI dt bs prorcslones por dc:te.ncr su ckbkk. E.n este CbO. illC:guru l.i 

~ftDCb st lTlnSÍorma mnblén en uni nCCU1d.MI de ru'-d lndJvtdui&I 

En Wl ,adversas condiciones. la ÍOrm.ld6o profdJonal u.mblé.n del 

rrui:tSormu1e. ~fs¡ndo crfllciamcntc sus conc:q:ioona. w pricilcas y 'º"' 
~ formi&llva.s par;:a pcrmlllr la oontlnuJcbd die w W't:I n el complejo 

de: ruw de rcsolud6n dcscrh;tiS. Asi e.monea. clcsurolla.r l.i formación en 

el a.o'° dt un1 prof~I n que cnfrcnt.l un.a ruu dt rutgnl6ad6n. es d laru 

c;aplklwnc.n1c: que: Jos esíucrtos form.ifüt05 se lrucnbco en W1 aplrltu de ~u 

f acncnr n&tilS lnnovadOU1S p.tr<l el qucl:uttr duclpllnlnO. 1!n \{C Íucrt , 

ka ¡pn:ndlces asumen un p¡pcl de gnn Unpon.mdl. en .i1end6n ,1, su 

t&DCrOnÚi vtW con 1 s procesos de: lnnsfomud6o m cuno. que: les Ol r¡.i. 

~ de contribuir en form.i. rclC'\~U\1c con DUC'\""U rulH y trayc:c1 rl.i.s 

~ que .ila.ni.in la rcslgnlfic.id6n For d cornr.ario. n un.a ru1a de 

p¡ulatlna, ¡ la fornndón profcsionil k c:onupondcr.\ .isumlr en d 

~ 01.n0:. una condlclón de prlmcr;a ~ckncia de: dc:t.a.p.irl Ión: 1.i .iu ncia 

pcr.idoncs de aprendices con ln1c:r& por d olido. 

U.USIONES EN TORNO AL CONOCIMIE TO E TRABAJO 
b. 

=.,,0 

Gmtr.ado ;a tr.ivés de rigurosos p~ dudpbnutoli. el conodmlcnco 

ap<el.Jludo. complejo y mru.ido. >< .uud.t cntn: lu pmdcs do 

.......,. r Us .iulas, pu.i sc.r t.r.ll\SmllldO por quícnc:s J>05«11 J.i. ¡c:nrqu{.1 

a to. DlYCles de cxcclcnd.a en su cs1ud10 ,- cmc:ñ.lnu U cntld;ad de s.abcr 
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ha Md(, rc\<.·rvadil a los moddos, enfoques )' p:np:-cu\·.l'li trl•tlc.lJi, CU)'O ,,..,,á(.tl'r 

s.1 .. 1c:n1.111nclo permite rt:a l11.ou pKKnos. dC" .1.n.\h"u de u1u rc.1.hd.1.d 1CK11.l rnmplrfa. 

dm.lmh..1 e 1m1>n.tdct:ihlc. No ob!.11.n1c, b rccpnxtd.ld del.a rd1.cti>n 1rorio1 pt~(t1c.1 

no "l' observa ec¡uiv.1lcnte, d.tdo que b pr.icuc.t no logr.a configur.tN:' wmo un.a 

entid.ad de saber il ltcrnJ p.l.r.t el conoam11m10 teórico. 

SI bien se reconoce que dentro de lo\ limnes de l.a 1n1er,·cnc1on 

pmfc., ionill se rnanlfic.,tan en form.a tonungcntc 1.1 tot.ahd•d de los fonómi;nos 

)' procesos social ·s. su oc;;urrcncu k produce c:n rnndk1onc., dc caud1.rnc1d.ad ) 

contingcnda que difü:u l1.in el n:torno rcf1cu,·o h.acl.a el c.:oncx.1m1cn1u pmk\lnn.tl 

l.o .l llll'rlor \UCCdt', en l.tlllO el COl10Ctm11..·nto que 1.·n11:rgt' d(· l.t pr~(lil..t (1ft'.._rnl.l 

una tendencia a la fra.grncnt..ac10n. dido que <.e cncut'n tr.:a fucncmcntC' •nd•do 

.a Jo., límites temporales. h1 .. 1óncm, po!iuc:O\ ... oct.ilc\ )' cuhur.iln di;' ud.a 

e>: peri cncla panlcular Se \Um.a • lo .1.ntcraor, que dent ro de d1chm limlle'\ lm ) 

la.:. profesionales del tr.ib.tJO \Oc:t.11 dc~hrcn, .ipn·ndcr. cn:.111 )' ~i.lgrufu.tn tu 

.1cen10 ei;pcc:!a ll1tido, llcg.indo mdu'>O i ilanur 1.i ¡c:r.trqui.1 .J\oc1.1d.1 .i lm n1,·d('1 

de cxcclcnda . pero en el muco de l.1 •cc16n 

Como t:On'iccucncta. e:nud,1.d~dc Ybcr y ¡erarquia. .. de cx<.clcnci.i fr.1uur.td.t\ 

en1 rc la lL'or Ííl y l.1 prkuc.i MundO\ de ronocunicnto que no lngr.in 1.'\t.tib!rccr 

va\os vinculantes ni comumc.mte5, .i_mphfic.in d .ilej.i_m1cn10 cmrc "dberci que Li 

profo.,ión rcqulcre con urgcnc1.t, en l.t büsqued.i de .1lca.nr..t.r su rcslgnlfic.ic1ó <"11 

con t1.·x tos de intcnidumbrc 

6.5. CONCLUSIONES EN TORNO A LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES Y TRABAJO SOCIAL 

Ocrl v.i.d.i c, de !.J.¡ dcm.l.nd.i\ d(' un mundo l•hnr.il rnmplcjlr.ido, que 

amenaza c:on oh'>olc>Ccno.i\ C('mpr.in.u .1 lm d'°"rmpt:ñm profi;-,tnn.iln, d t"nfoqu~ 

de compctcncl;is .iporta. con nuC\·m códagm. rin el in.ilhh y rc'1Rnlfit.iw'm p.a.u 

la profesiona.lld,1.d Foc.aliud•~ en li po1rnc1.1.hd.1d del i.uJi;tn pu.a .id.tp1.¡nc .1 

nuevos entornos l.tbonln. tund'crar .apttnd11.ai¡"s. .t dhcnm rn111n1rn dr tr.th.atc") 
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..,.1l1a1 ~N» ~.ulvu en ilu.tdoncs proí~torWes dh-usu e impredecl bles, 

d cnfoq~ ck compctcndu rcconccptu.tllu lu 16gtcu y l.as dioimicas asociadas 

4 ¡¡ íOffMdÓO l ti dnc.mpeño. brind.indo un,¡ serie de reD0'\"1d.is oportunidades 

.Jdn.U'roUo ck LI proícston.illd;id en contextos de tn.Jls.fomudón. 

P.J..r¡ u-.aibito~i.I. el enfoque de competcnd.is le pum.ne ~orizar su acervo 

1 COft'\ldWI W1 rq>enorlo w donde se va.lorlun lu conmbucioncs de la tradición 

ptt:iF< . d\ muo otorg.in suslrito y contenido ;i l.l m1erYcnción y legitiman 

cmplr.dlllKUd dcl colectivo. Complemcm.i.rl.tmentc . .st: suman los aportes 

drnudm dc:J dc:surollo de l;i profoslonalld;id en contextos de transformación, en 

~Locompctcnd.t .isocl;idas a I¡ tri.nsvcrs.tlid¡d d.isoplin.tri.11, la Aexibilizaci6n 

•I dcxmpdto )' La lncorporaclón de lis dimensiones económia. tecnológica y 

au ¡ b lntcn'Cndón fortalecen la resignificadón de su acervo. 

fiollmcntc. debe señalarse que trabiljo soci.ll. no obstante estar situado 

c crt un entorno profesional de ;icclu¡das tro1...0.Sfonm.ciones, posee una 

.ntt....,. que: tvidcncb, una rc.lacl6n pernunentc y Íil\"Or.ible de sus competencias 

J ,~ ~peao de los procesos de cambio . .i t:r.1\is de una doble vinculación. 

' · por un.1 parte su historia profesional esti inlimam ente relacionada 

bl\l.órlco polillcos del país, debiendo en cada uno de ellos readecuar 

te tu rtpertorlo profcslona.I pan asegurar su sobrevive.ncia; y por otra 

w.:rdadc:olcctiva le Impulsa a perfecclonM permanentemente su intervención 

uucndonida de un cambio fa,'Orablc en )15 condiciones de vida de 

1.1cndón. 

\ USIONES EN TORNO A LA FORMACIÓN 
ARIA 

=~ 

S.. famud6n unlvcrslt.1.rla c.nfre.nt¡da i1 J,¡ incertidumbre en contextos de 

. comienza.:& su fuertemente cuestion;ich en su dinámica tradicional. 

'"· \US hls16rlcos .iportes en el cuJti"-o del conocimiento no logran 

D ft'Cl\kTtmlcntos que le elige un¡ sociedad que basa sus avances en ese 
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mismo conoclmhmto. !);ira l;i unhi:.rstcbd, su .anwlo cxdush'l fundón íorm1don. 

es ;1_hora comparlld<i on lnsthudoncs de m.i)or opcruh,ldil.d y pr:agmulsmo. No 

obia.mie, subsiste al c.mbatl! y retiene l:a íornndón de proíeslonJ..lcs en su seno. i 

pe.su de: l<is cr¡tlcas a su t-.UC.J . 

En e.I rmrco de. nuC\'OS tódlgos ¡».ra la fornucló n que se dcsuroll;m en 

1orno a las competencias. la uni\'Crsldad toncurre con un <1ccrvo cue.stlom:ido. 

pero no ceja en su empeño por permillleccr. U ru6n d su cons1;incla no es 111 

sobrevivencl ¡¡ Institucional ni la búsque<b de rentabilidad. Su pcrm:inc.ncl;¡ y su 

lmposlble presd ndencl¡¡ es de ple.na cluicbd para quien guardan c.n su definición 

profesional no so lo un tfrulo o una credc.ndill hilbillt;mte, sino que reconocen en 

ello un valor super ior asociada a su condición de: unlve.rslt.lflos y un.lve.rsltulas.. 

Mien tras el mundo laboral se vuelca bada las compete.nclas d finidas por un 

saber h;i_cer. por un saber en acción. la universidad enseña, culliva y cautela una 

competencia superior y de singular t.r.tScende.ncia . La universidad se yergue: como 

la guardiana incuestionable del atribulo constituye.me de hmnanidad. cau lchl.ndo la 

competencia del saber pensar. del saber reflexionar sobre }' para el mundo. 

VaJ paraJso / Te.muco. invierno de..I 1009 
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fn C'~1(' lihro 'l' fl· lkxlnun JOblC' la pro(~1<m1hd...d drl 111~ ,.-141, P41HI• 

rulunncnlc, dc~ tl c In 11ii rnd11 di: la IOllwudOn tk "'' pruf~M>l\llf't. 11 an.tllu' 

J\"nll:uutn ¡mr I n~ umorn~ 'l' 01~;,anW C'O h•mCJ a ltil'\ C'OntqMO\ dt' midk'Mn) 

1r:i11,fonurwh'111 11rufcsln 11 11 l cn un con11:xto de- 1ttobil1Uriflon, c"'urtrriud<t poi 

J11 ctl'h tic w 111ldu. ¡11oplu th: lu fpor';ndC'1runlC'loo r.amblo. in ntcn nin· 

tt"100~. 1 11~ 1H11 l~u 1" 11r1kt ltu de ÍOfmadi n • .amboll.t.lda' en d C"On~o~ dt 11 

irndidón- ~uu 11 foc t111ln.¡ por un11 nttk'nlc ~. ) hin drj•do ck M'1 

rrr!hh:' o ~ l n1pk 111 c 1 u c, yn no Ubt1:n. Por ou11 p.IJIC', p, nu~·•\ ¡1r4nk"I• ck 
fonm1rló 11 -sl 111hull:rndns en l'I toncTpCO dl' la 1nnJ.w•.nun ~llll 110 •u1,;.tn 

o ,,.,u\ 11 <' 11 ph:ll!I c111l·rKcncl11. otOlpndo uplk...._.,, qur f't'uhan aun dlfu 
MI' y pu rt'l nh: ~. Lns :iutorn:i propoMn p1n11n~ t«UI c'l rt"C'On(l('hnkntl> dr 

hh 01rnriu n ldn1lc.¡ <le fum ro qut 61;,a ~ tk tnn. n f'('pl'l'\t'nlt. hu~ndu 

1 r.i'rrmkr n los 111~ 1 n ll l l·~ 1 lc:m¡"" dt' 1n~r1id11mbn:' a tfa\+. ck ll 1('1ihtnlÍ1(.-ión 

~u pmr~ ~ lo1111lhl ric l . 
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