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EL TALLER: MODELO PEDAGÓGICO PARA LA FORMACIÓN
PROFESIONAL EN TRABA]O SOCIAL

Rosa Rosales Ortiz
Olga Villalta villalta

RESUMEN

Se exponen aquí losfundarnentos
teó ric o -me to d o lógic o s cmtrales
sn que se apoya el modelo pedagógico
de taller que se utiliza en lafornación
de ptofesionales en Trabajo Social.
También se dan a conocer
algunas c aracterísticas que asurne
su operacionalización
en la Cartera de Trabajo Social,
Sede de Guanacaste,
Unhrcrsidad de Costa Rica.

PRESENTACIÓN

En el siguiente artlculo se expone una
síntesis explicativa de los supuestos centmles
de la metodología de taller, así como algunos
aspectos de su operacio¡alizacián por parte
de la carrera de Trabaio Social, Sede de Gua-
nacaste de la Universidad de Costa Rica.

Primero se plantean algunos anteceden-
tes de la metodologia de taller. Luego se ex-
plican los supuestos básicos en que se apoya
el modelo de taller para la formación de tra-
bajadores sociales. Se conünúa con una sín-
tesis de su operacionalizacián y finalmente,
se anota una reflexión general a modo de
conclusión.

SUMMARY

It etrposes the maín
tb eoretical-rnetb odologic al basis
of the uorksbop's pedagogical pattem,
ubicb is used
in tbe social worker's profetional forrnation.
It also ghns ligbt
about some important cb aracteristics
of the operatiues' process
in tbe Sede de Guanacaste,
Uniaercidad de Costa Rica
in tbe Social Work carrer.

1. ANTECEDENTES DE IÁ. METODOTOGÍA
DE TALI,ER

La metodología de taller en las carreras
de Trabajo Social de la Universidad de Costa
Rica es producto de jomadas de evaluación de
docentes, estudiantes y el colecüvo profesio.
nal que laboraba en entidades públicas, y que
a ra<a de los resultados del III Congreso Uni-
versitario (mayor democraitzación de la educa-
ción superior) demandaron un curriculum que
formara profesionales críticos, con un conoci-
miento profundo de la realidad nacional.

En ese momento (1970) se inició tam-
bién un análisis crítico de la orientación me-
dotológica tecnicista y venical seguida hasta
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entonces en la formación de trabaiadores
sociales, y se fueron delineando las bases
de un nuevo modelo pedagógico: el taller.

Este proceso de cuestionamiento, evalua-
ción, búsqueda de identidad profesional y op-
ciones metodológicas coincidió con el movi-
miento de reflexión y reconceptualización que
en la década del 70 se desarrolló en Trabaio
Social a nivel laboral y de docencia en Améri-
ca Latina.

El modelo de taller inicialmente se puso
en práctica en los Centros Regionales de la
Universidad de Costa Rica (hoy Sedes Univer-
sitarias) ya que su menor tamaño y compleji-
dad facilitaban su apertura y desarrollo.

En 1973, la Escuela de Trabajo Social ini-
ció una estructura curricular de bloques: cursos
independientes coordinados entre sí y con la
prácüca preprofesional. En 7975, basado en es-
te plan de estudios, el Centro Regional de San
Ramón desarrolló la primera experiencia curri-
cular de taller (cursos integrados). En 1976 esta
metodología fue asumida por el Centro Regio-
nal de Guanacaste en la formación de trabaja-
dores sociales. Algunas características de esta
experiencia se anotan a conünuación.

2, FUNDAMENTOS
TEÓRICoS-METODOLÓGICOS
DEL TALLER

Los fundamentos teóricos-metodológicos
del modelo pedagógico de taller le imprimen
a esta metodología una identidad propia y una
particularidad específica por las características
básicas que asume su planteamiento y ejecu-
ción, así como las condiciones de operación
que se requieren.

Los fundamentos del taller son: aprender
haciendo, la realidad como punto de partida,
proceso de conocimiento basado en la constan-
te relación de lo concreto-complejo y lo abstrac-
to-simple y viceversa, triple integración (proce-
so, academia y actores), frabaio docente inter-
disciplinario. En detalle cada uno de esos aspec-
tos se caracteúzay orgariza del siguiente modo:

2.'1. Aprenderhaciendo

A partir de esta categoría se conceptuali-
za el taller como Lrn proceso de enseñanza
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aprendizaie partiendo de que: "no se puede
enseñar correctamente mientras no se aprenda
durante la misma tarca de enseñanza" (Bleger,
s/f: 13). Esto implica que no se puede enseñar
y aprender en abstracto, sino sobre la base de
la realidad en que se opera, sobre la base del
hacer; de ahí el nombre definido para la meto-
dología: TenBn.

Taller es una palabra que "üene una evi-
dente connotación artesanal donde los suie-
tos aprenden haciendo; sin embargo, no se
limitan a repetir mecánicamente lo aprendi-
do, sino que generan nuevos conocimien-
tos por la reflexión que hacen de la prácüca
social" (Rosales y otras, 1981: 6).

En el aprender haciendo las prácücas pre-
profesionales tienen un papel medular al permitir
trabajar resoluüva y constructivamente en situa-
ciones parecidas a las que se enfrentarán en el
desempeño profesional.

En este modelo pedagógico de taller los
docentes üenen varias funciones, son facilita-
dores y orientadores del proceso de enseñan-
za-aprendizaie, a su vez aprenden con quienes
trabaian y de la realidad social en que operan,
estimulan Ia creatívidad e iniciativa grupal e
individual de los sujetos participantes.

Dentro de esta enseñanza-aprendizaje se
plantea que

"no se puede pretender organizar Ia en-
señanza en grupos operativos sin que el
personal docente entre en el mismo pro-
ceso dialéctico de los estudiantes, sin di-
namizar y relativizar su rol, y sin abrir
ampliamente las posibilidades de una
enseñanza y aprendizaie mutua y recí-
proca". (Bleger, s/f:4).

En complemento con esta l ínea de
pensamiento,  Ordoñez (1991 83) af i rma
que, la "adquisición de aprendizaie tiene
como finalidad la intervención en la reali-
dad de manera innovadora", de tal forma
que el estudiante pueda aprender haciendo
y sea capaz de trascender esa situación de
aprendizaie a otras constructiva y creafiva-
mente.
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Por eso el aprender haciendo es visto
dentro de un ciclo integral; de un ciclo de
cuatro fases que progresa en espiral y dialécti-
camente teniendo como base fundamental la
experiencia concreta (Ordóñez, 1991: 84) que
se desarrolla en las actividades de aprendizaje.

En el aprender haciendo se desarrollan
cuatro capacidades básicas en forma retroali-
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mentadora, articulada y secuencial: experien-
cia concreta, observación reflexiva, concep-
tualización abstracta y experiencia activa. Es-
tas cuatro habilidades están en estrecha rela-
ción con los postulados del taller. Sobre este
proceso de aprender-haciendo a través del ci-
clo de cuatro etapas véase el siguiente esque-
ma de Ordóñez (1991).

Esquema 1

Desarrollo de capacidades básicas en el aprender haciendo

Fuente: Danilo Ordoñez, Móduln III, Cutso de Capacltaclón a Distancia. Centro Latinoamericano de Trabaio Social,
Peru.  1991. p^C.U.

2.2 La realidad como punto de parttda

La realidad social es el punto central de
p^rtida a través de la cual se organiza la for-
mación profesional . La realidad se aborda
por medio de cuatro situaciones didácticas,
denominadas "problemas generadores". Estos
se estructuran en los niveles del Plan de Es-
tudios de Bachillerato en Trabaio Social: Ta-
ller I. II. IU.

Como su nombre lo indica, los proble-
mas generadores expresan conceptualmente
situaciones de la realidad que se trabajan de
acuerdo con el perfil profesional y los obfeü-
vos de formación. Los problemas generadores
permiten delimitar la temáttca central de cada
taller, organizar las áreas temáücas y el desglo-
se de los contenidos.

La realidad social brinda la materia bási-
ca para el aprender haciendo pues,

Experiencia
concreta

Observaciones
ReflexiónPuesta a prueba en

situaciones nuevas de
las implicaciones de las

conceptualizaciones

Formación de conceptos
abstractos y

generalizaciones
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El esquema 2, ilustra lo importante que
es la realidad como punto de partida en el
quehacer académico.

Haciendo modificaciones al esquema de
Arco de Charles Maguerez que plantean Diaz
y Martins (1986), es posible también visualizar
lo trascendente que es la realidad social como
punto de partid^ para la formación profesio-
nal en Trabaio Social.

Realidad
como punto
de partida

(Perfil

Profesional
Objetos de
formación)

Situaciones
didácticas:
problemas
generadores

Esquema 2

como punto de partida

Afeas

Temáticas

Maguefez muestra que, al partk de Ia rea-
lidad (hechos de la realidad expresada en pro-
blemas) se'logra una visión global de la situa-
ción (síncresis) antes del análisis. Esto permite
encontrar fos componentes y relaciones claves
en la confbrmación de la situación, los cuales
son vitalesr ya que su variación provocará cam-
bio en la misma. De ahi se llega al análisis, ex-
plicación de la situación de estudio (con enfo-
ques teóricos), diseño de soluciones (viable
acádemtca, técnica, eeonómica y socialmente),
para interveqif preprofesionalmente (práctica)
en la situación y lograr su cambio.

Unidades
Temáticas

Contenidos

El esquema muestra que se parte de la
realidad y se vuelve a ella con elaboraciones
teóricas, prácticas y resolutivas. La repetición
de estas experiencias de aprendízaje partiendo
de la realidad, permiten af.ianzar el aprendiza-

le al basarse en un aprender haciendo refle-
xionado.

Al respecto se presenta el Arco de Char-
les Maguerez en el esquema 3 con modifica-
ciones de denominaciín para adaptatlo a Ia
experiencia de formación profesional en Tra-
baio Social.

"si las experiencias de aprendizaje es-
tán ligadas con la práctica social del
sujeto, será más probable que el mis-
mo alcance éxito con su aprendizaje.
Lo contrario sucede cuando el apren-
der está desligado de la realidad, o al
menos no aparece obvio para el suje-
to que aprende la relación entre sus
vivencias de aprendizaje y sus expe-
riencias" (Ordóñez, 1991: 83).

realidad

L

],
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Esquema 3

La realidad social como punto central pata la formación profesional
(Arco de Maguerez)
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REALIDAD

2.3 La relaclón constante de lo concreto-
abstracto y lo compleio-stmple en el
pÍoceso de conoclmlento y vlcetyefsa

El proceso de conocimiento está en rela-

ción de 10 concreto-compleio a lo abstracto-
simple y viceversa. Lo concreto es complejo
por ser la unidad de la diversidad de la reali-
dad; y lo abstracto es simple por ser la expre-
sión'conceptual de la realidad. "La relaciÓn
dialéctica abstracta supone la relación teórico-
prácttca al permitir vincular las causas y los fe-
nómenos con la actividad social" (Rosales,

1981:72).
De este proceso sobresalen en el taller

tres momentos articulados entre sí: los produc-

tos de un momento se constituyen en insumos
para los otros. Los tres momentos son:

a) Enfasis en lo teórico-metodológico: de-

sarrollo de elementos teÓricos-metodológicos
complementados con pequeñas prácücas de

acercamiento a la realidad a $avés de estrate-
gias de captacióin metodológica. El conocer la

realidad da inicio al Zdo. momento.

b) Enfasi^s en la práctica intensiua: ejecu-

ción de un proyecto social apoyado teórica y

metodológicamente con supervisión y sesie

nes de reflexión gruPal.

c) Enfasis en la exposición de la expe-
riencia en forma escrita y oral: comprende el

registro de momento 1 Y 2.

La dació¡ secuencial de los momentos

se captan en el esquema 4'
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Esquema 4

Momentos del Taller

Rosa Rosales y otras
"Bases teóricas Metodológicas del taller en Costa Rica y rezultados de su aplicación, un estudio compaÍrtivo."
Seminario par¿r optar el grado de Licenciatura en Trabajo Social. UCR. 7%1. Pág.75.

2.4 La triple tntegracfón

Es la fuerza motriz del taller que conlle-
va la interrelación de participantes y del pro-
ceso académico. El taller postula la integra-
ción de: proceso, participantes y academia. Se
habla asi de una triple integración en:

a. De Wceso: teoría-práctíca.
b. De integrantes: docente-estudiantes-gru-

pos sociales.
c. De Acadernia: docencia-inuestigación-

acción social.

a. De proceso: teoría-práctica

A través de la práaica se capan mani-
festaciones, problernas y contradicciones de la
realidad. La teoria evidencia relaciones y ne-
xos entre los aspectos empíricos, lleva a la

comprensión y análisis de los hechos. Se ob-
tiene asl una visión integral de la realidad al
ser la práctica orientada por la teoúa y brindar
elementos para enriquecer la teoría.

b. De los participantes: docentes
estudiantes-grupos sociales

En la integración cada uno tiene su pro-
pia tarea, enriquece la acción de los otros y
contribuye al logro de los objetivos.

El docente supervisa y asesora el trabalo
del estudiante y tiene conocimiento y contacto
con la realidad. El estudiante es sujeto respon-
sable de su formación y creador de nuevas
experiencias que permiten superar su posición
tradicional de receptor. Ios grupos sociales
participan en el análisis de la realidad, diseño
y desarrollo de acciones de solución.

Continúa el siguiente nivel del Taller

Inicio de cada nivel de Taller

Énfasis en l¿ exposición de la slntesis de la experiencia en
forma escria y oral del documento orimtado por el equipo
docente para que a pafir de la descripción concrea se logre

interpretar el porqué de su experiencia.

Énfasis en la práctica apoyado teorla conceptual
y metodológicamente con las supervisiones

Énfasis en lo teórico-metodológico o compleado
con pequeñas prácticas
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c, De academia: docencia-inuestigación-ac-
ción social

Los tres se articulan y operacionalizan en
cada taller. I¿ acción se apoya

"en la Invesügación y Docencia para no
caer en un actMsmo y espontaneísmo, a
su vez, si la Investigación se desarrolla
desarticulada de la Acción Social y la
Docencia se convierte en un cientificis-
mo estéril y la Docencia sin las dos ante-
riores deviene en una formación libres-
ca" (Rosales y otras, 1981: 81)

2.5 El tr¿baio docente interdlsctpltnario

La compleiidad y multicausalidad de los
fenómenos sociales que se abordan hacen el
trabajo interdisciplinario parte de Ia nat'sraleza
misma del taller. El trabajo interdisciplinario se
va construyendo; se va haciendo en el desa-
rrollo del trabajo mismo.

En este contexto los profesores tienen

"un referente teórico común, metas cla-
ras y compartidas de acuerdo a lo que
propone y expresa Ia estrucfura curricu-
lar y organizativa de la carrera." (Rosales
y otros, 1989: 81).

Lógicamente esta dinámica supone una
programación de la labor a realizar, así como
una división del trabajo de acuerdo a los objeü-
vos definidos en el corto, mediano y largo plazo
y con las capacidades de los participantes.

El trabaio interdisciplinario exige el cons-
tante intercambio y discusión de lo que aconte-
ce y se espera en el Taller. Es vital un trabajo en
equipo a diferentes niveles según los objetivos.

3. OPERACIONALIZACIÓN DEL MODELO DE
TALLER EN LA CARRERA
DE TRABAJO SOCIAL

Los supuestos de este modelo pedagógi-
co se operacionalizan en el Plan de Estudios
de Bachillerato en Trabajo Social a través de
Taller I, Taller II y Taller III y corresponden al
Ler. 2do. y 3er. año'de carrera. Cada año de
cafrera dura dos ciclos lecüvos y comprende
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dos fases: A y B (Taller I A, Taller I B, Taller II
A, Taller B, Taller III A y Taller III B.

En la fase A se desarrollan elementos teó-
ricos-metodológicos de acuerdo a los proble-
mas generadores (comprende el Ler momento
del esquema ne 4). La fase B comprende la
prácüca intensiva (con comunidades, organiza-
ciones e instituciones), donde se eiecuta un
proyecto, se cuesüonan y replantean los cono-
cimientos adquiridos a la luz de las acciones
de investigación y acción social. Se sistemaüza
la experiencia (comprende el 2do. y 3er. mo-
mento del esquema 4).

La organización del curriculum tiene tres
áreas temáticas que son: Teoría y Metodología
de Trabajo Social, Teoria Social y Realidad Na-
cional. Las áreas siguen un orden que permi-
ten abordar en profundidad la temáüca, forta-
lecer la integración y evitar compartamentali-
zar el conocimiento, al conjugarse las discipli-
nas como auténticos grupos trabaio en torno a
eies temáticos. La mayor o menor presencia de
las áreas en cada taller es definida por los ob-

ietivos, la práctica preprofesional y el proble-
ma generador.

De acuerdo con los problemas generado-
res, las áreas estructuran las unidades temáticas
de cada taller. Así en Taller I el problema gene-
rador "condiciones d. y!@ de lo+gn¡possócá-
les" y la unidad básica es el estudio de "los mo-
dos como se produce (estructura productiva)
pero en relación con sus formas de organiza-
ción social y con el Estado Costarricense".

En taller II el problema generador es "la
organizaciín de los grupos sociales en la reso-
lución de problemas y conflictos" y la unidad
central de estudio la "organización de los gru-
pos sociales en articulación con la estructura
productiva y el Estado Costarricense".

En el Taller III el problema generador se
centra en el "papel del trabaiador social en el
desarrollo de las políticas sociales". Por lo tan-
to cobra mayor importancia el estudio del Es-
tado Costarricense, polít icas sociales como
unidad central sin deiar la interrelación con la
organización y la producción.

Para conocer la realidad, en Taller I la
prácttca se realiza en comunidades con el ob-
jetivo de conocer, aralizar y explicar sus con-
diciones de vida. La experiencia y conoci-
miento adquirido aquí son acumulaüvos par
taller II y III.
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En Taller II se sigue el mismo proceso de
conocimiento pero a nivel de organización. Así,
además de los objetivos de conocimiento, se
planifica y ejecuta en conjunto con los miem-
bros de la orgarización, un proyecto orienado
a solucionar problemas organizacionales.

En Taller III la práctica se realiza en enü-
dades públicas y privadas. Aquí el estudiante
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diseña y ejecuta un proyecto para atender
problemas sociales que aborda la entidad.

Como la realidad es el punto de partida
en el proceso de formación de trabajadores
sociales respecto al aprender haciendo, se ha-
ce necesario una constante reconstrución de
las situaciones didácücas.

Sobre este proceso veáse el esquema 5.

Realidad
como
punto

de
parfida

SE
ABORDA

EN: A

I. Conocer las condiciones de I
vida de los sectores sociales | 1' Teoría y

populares: características his- | Y:t3¿qt"g"
tóricas, económicas, sociales, I del Trabaio

culturales,psicológicasy I 
social

políticas. Su ubicación en la I
estruclura productivas, su 

Irespuesta ante sus pfopios I
problemas y las causas de I
ellos. I
Il. El papel que | ,
desempeñan las I t\
organizaciones como U\
respuesta a los \

. problemas económicos y o.o \
\ sociales de sus comu- ueoió \ 2. Realidad
/ nidades, el papel del DE, B 

/ Nacicnal
Esrado I
costarricense y políticas I
sociales de promoción n I
social. I V
Papel del trabajador socisl I t
en ¡as organizaciones. 

I
III. El Trulnio Social en el I
desarrollo de las políticas I
sociales dirigidas a Ios secrores I
sociales populares. | 3. Teoría

I Social
I
I
I

I

Esquema 5

A. Situaciones didácticas B. A¡eas temáticas

PROBLEMAS GENERADORES

C. Unidades Temáticas

TALLER I TALLER II TALLER III

terísticas que üenen los beneficiarios de las po-
líticas sociales.

J lolvei. Et-aprende+-haeiendo es un proceso
rrolla el proceso de aprender haciendo desde progresivo y acumulativo, por cuanto el apren-
Taller I y, lógicamente, se continúa en Taller dizaje de un taller se convierte en irisumo para
II y IIL EI estudiante aborda la realidad a tra- los siguientes. Por ejemplo lo aprendido en ta-
vés de la elaboración de una estrategia de ller I en comunidad es básico para que en ta-
captaciónmetodo1ógicaquelepermitecono- l ler I rse
cer, analizar, interpretar y trascender eoa l€a- iaciones; y en taller III para entender las carac-
lidad a través de la reflexión y la acción so-
cial planificada: proyecto.

Evidentemente implica un proceso-.de El proceso de relación con lo concreto-
ap.renrlizaje a través del hacer, constr,uir y re- abstracto es cada vez m^s complejo porque
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en la realidad que se aborda en las unidades
temáticas de cada taller concurren diversidad
de aspectos, tales como los económicos, so-
ciales, políticos, culturales, ecológicos. Así se
parte de la realidad con sus múlüples determi-
naciones en sus manifestaciones empíricas y,
paulatinamente, se van descubriendo sus ele-
mentos claves y conexiones a través del análi-
sis, para llegar a interpretarla y explicada a la
luz de enfoques teóricos. Se llega asi a lo ab-
tracto-simple.

En la formación de trabaiadores sociales
Ia prácuca tiene un papel preponderante. Es el
eje central pues permite acercarse ala reahdad
en forma científica, conoceda, incorporarse a
ella, así como diseñar y desarrollar estrategias
de intervención social en la resolución de pro-
blemas sociales.

En la triple integración, a través de la
práctica y la investigación se extrae de la rea-
lidad las unidades temáticas que desarrolla la
docencia. Con la elaboración teórica, la do-
cencia y la investigación permiten el desarro-
llo de proyectos según las necesidades de los
grupos sociales.

Como Ios grupos sociales constifuyen el
sujeto objeto de estudio e intervención de Tra-
bajo Social, éstos se integran en los disüntos
quehaceres del proceso formativo. Asl en la
investigación corresponde su caracfeÍízaciín
en la estructura productiva, en la organiza-
ción, en los programas de políüca social. Para
la Docencia están presentes en las temáticas
de análisis. Para la acción social constituyen el
sujeto de acción.

En el siguiente esquema se resume la or-
ganízación operativa de la metodología de ta-
ller, destacando la integración de todos estos
aspectos.

4. CONCLUSIONES

La naturaleza teórico-prácüca e interdis-
ciplinaria de la metodología de taller para la
fo¡mación de trabajadores sociales, le asigna
un carácter muy importante, legiümado por la
realidad social.
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La experiencia de ejercer la docencia en
la canera de Trabajo Social con este modelo
pedagógico, permite afkmar que constituye
una alternativa pefinente para la formación
de profesionales capaces de intervenir cient-rfi-
camente en la realidad social. Esto se debe a
que la misma, es la base sobre la cual se defi-
nen las unidades de análisis que dan origen a
Ios distintos programas académicos. Esta ca-
racterística particular hace de la metodología
de Taller un proceso dinámico que constante-
mente se modifica por su búsqueda perma-
nente de mayor correspondencia con los cam-
bios que la sociedad demanda.

No obstante los esfuerzos realizados en
este sentido, se requiere aún mejorar los meca-
nismos de vinculación de la investigación y la
acción social con la docencia. Es deciq aprove-
char más eficientemente los resultados que la
investigación y la intervención social generan.

La naturaleza eminentemente teórica-
prácftca, flexible e interdisciplinaria del Taller
le asigna un carácter muy particular, e innova-
dor, pero demanda un trabajo constante de in-
terrelación con la realidad y con los sujetos
participantes.

Los años de ejercer la formación profe-
sional con este modelo pedagógico permiten
afirmar, que no es una tarea fácil porque se
requiere de la participación decidida y apoyo
de todos, tanto de actores directos (estudian-
tes, grupos sociales y docentes) como de auto-
ridades institucionales

Es una metodologla ejecutable y consti-
tuye una altemaüva pertinente para la forma-
ción de profesionales conocedores de la reali-
dad social y capaces de intervenir científica-
mente en ella.

Obviamente, estas mismas caracterísücas
hacen de la metodologla de Taller un proceso
dinámico que experimenta y exige constantes
modificaciones para corresponder a los cam-
bios que la sociedad demanda.

Hoy más que nunca, los cambios acele-
rados que experimenta la sociedad costarri-
cense exigen brindar una formación profesio-
nal en constante relación con la reaüdad social
y tener la flexibilidad para adaptarse a las nue-
vas condiciones.
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