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Resumen

El propósito de este artículo es describir, en breve, la propuesta de formación de
alumnos de segundo año de la carrera de Trabajo Social de la UCSH en el tema
de la pobreza, denominados Laboratorios 300 y 400. La Pobreza, en este
contexto, es vista a partir del enfoque del Desarrollo Sustentable, el que a su vez,
es abordado en relación con la exclusión social, conceptualizada como expresión
de insustentabilidad de un modelo centrado en el crecimiento económico.
Asimismo, se pretende que los alumnos incorporen el Desarrollo Sustentable como
una matriz de análisis de la realidad social y de orientación para la acción
profesional, que interrelacione distintas dimensiones que atañen el desarrollo de
una sociedad, a saber: la dimensión política, cultural, ambiental y social, siendo
ésta última la que se aborda con mayor énfasis. La aproximación metodológica
al mundo de la pobreza, va desde un acercamiento personal y directo con una
persona afectada por ella, hasta una crítica a los métodos actualmente empleados
en nuestro país para medirla.
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Abstract

LABORATORIES 300 AND 400: PROPOSAL AND CONTENTS TO APPROACH
THE ISSUE OF POVERTY IN THE UNIVERSITY TRAINING OF SOCIAL WORKERS

The purpose of this article is to briefly describe the training proposal of students of
second year of the program of Social Work of the UCSH in the subject of poverty
called Laboratories 300 and 400. Poverty, in this context, is viewed from the perspective
of the Sustainable Development, which, in turn, is explained in relation to the social
exclusion, conceptualized as an expression of unsustainability of a model centered in
the economic growth. Besides, it is emphasized that the students incorporate the
Sustainable Development as a matrix of analysis of social reality and orientation for
the professional performance, which interrelates different dimensions that concern the
development of a society, for instance, the political, cultural, environmental and social
dimension, being the latter the one that is approached with greater prominence. The
methodological approach to the world of poverty goes from a personal and direct
approach with a person affected by it up to a critic to the methodological procedures
used at the moment in our country to measure it.
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Antecedentes

La Universidad
Católica Cardenal
Raúl Silva Henríquez:
El Departamento de
Trabajo Social

Nuestra Universi-
dad lleva el nom
bre del Cardenal

Raúl Silva Henríquez,
como homenaje de grati-
tud a este Pastor chileno
por su decidido compro-
miso con la sociedad, en
particular, con el mundo
de los pobres y los exclui-
dos. El Departamento de
Trabajo Social imparte
desde 1992 la carrera de
Trabajo Social y “ha inten-
tado constituirse en un
puente efectivo entre la
realidad social y el desa-
rrollo de un proyecto uni-
versitario que, según sus
propios fundadores, desea
servir a la persona y favo-
recer una cultura solidaria.
El Departamento de Tra-
bajo Social se hace eco de
la aspiración a construir
una sociedad donde los
sujetos participen activa-
mente en la definición de
las orientaciones que asu-
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me su vida colectiva y donde lo que impere sea
el respeto por todos y cada uno de quienes com-
parten un espacio, una historia y un destino co-
mún – personas, naturaleza y medio ambiente–
lo que imprimiría mayor sustentabilidad a la
democracia que queremos construir. Desde este
planteamiento, la formación se constituye en una
herramienta eficaz para el logro progresivo de
esta aspiración.

Los Laboratorios

Aspectos de contenido: la pobreza como
problema de sustentabilidad

La propuesta es fruto de un proceso de re-
flexión realizado por un equipo docente desde
hace más de seis años. La evaluación de dicho
proceso nos llevó a optar, a partir del 2001,
por una perspectiva integradora, que situa-
ra la pobreza y los problemas sociales como
resultado de un estilo de desarrollo opuesto

a un enfoque de sustentabilidad3. Esta mira-
da incorporó las últimas tendencias del debate
académico y de la sociedad civil respecto de
estos temas, dejando fuera teorías utilizadas
con anterioridad, de gran valor histórico, pero
insuficientes para comprender por sí solas este
complejo fenómeno. En cuanto a los aspectos
metodológicos, se ha puesto énfasis en el de-
sarrollo de habilidades comprensivo/
relacionales y en el abordaje de los conteni-
dos en términos de su complejidad y dinamis-
mo. Esta visión se torna hoy central para en-
tender los problemas de pobreza.

Lo que se busca desarrollar en docentes y estu-
diantes, es, en palabras de Spoerer, una maestría
reflexiva pertinente a estos tiempos de incertidum-
bre y cambio (Spoerer, Sergio: 2000). En el abor-
daje del tema de la pobreza, hemos transitado des-
de una perspectiva cuantitativa, orientada prefe-

1 Este artículo fue parte de una ponencia presentada
por sus autoras en el Congreso Internacional del
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 2002, IV
Reunión de la Organización Internacional de Uni-
versidades para el Desarrollo Sostenible y el Medio
Ambiente (OIUDSMA), Viña del mar, Chile, 28 al
31 de Octubre de 2002, organizado por la Univer-
sidad de Valparaíso, Chile. Poverty, Social Exclu-
sion, Sustainable Development, Quality of Life, Pe-
dagogical Model. Las autoras agradecen la colabo-
ración, en la elaboración de este artículo, de Ana
María Contreras, Verónica Verdugo, María Angéli-
ca Rodríguez, Rossana Ciorino y Ana Miranda, to-
das docentes del Departamento de Trabajo Social y
miembros del equipo de Laboratorio.

2 Académicas del Departamento de Trabajo Social,
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henrí-
quez. Mailto: amalvare@ucsh.cl y wgodoy@ucsh.cl

3 Con ello, queremos decir que la pobreza no es
sólo el efecto indeseado de la aplicación de políti-
cas económicas y sociales de carácter neoliberal,
sino también se relaciona con debilidad o ausen-
cia de Actores Sociales y en el caso de estar cons-
tituidos como tales, insuficientemente empoderados.
Esto nos lleva a plantearnos el tema de la ciudada-
nía activa, y por esa vía, el aumento de las posibi-
lidades de control ciudadano en la gestión del de-
sarrollo. La disminución del tamaño del Estado, la
insuficiente consideración del impacto de la globa-
lización en el diseño, aplicación y evaluación de
las políticas públicas, ha llevado a una sectoriali-
zación de las mismas y a una concentración del
poder en la toma de decisiones (Prolides, 2000).
La sustentabilidad del desarrollo se da en un mar-
co de integralidad y de largo plazo, observándose
que ambas dimensiones parecieran estar ausentes
en la discusión y en las acciones públicas en torno
a los problemas y políticas sociales. Las situacio-
nes antes descritas constituyen obstáculos significa-
tivos a las posibilidades de profundización de la
democracia, lo que evidencia la vinculación indi-
soluble entre pobreza y democracia. Asimismo,
existe consenso en señalar que el desarrollo susten-
table sólo se hace posible en un contexto democrá-
tico, lo que transformaría la ausencia de democra-
cia o su insuficiente profundización en un proble-
ma del desarrollo. La manera como se objetiva la
pobreza en el discurso público (Políticos y Medios
de Comunicación Social), da cuenta de un fuerte
sesgo economicista y cuantitativo.

Viene de la página anterior
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rentemente a su dimensionamiento y medición, a
una óptica más cualitativa que ha intentado in-
troducirla en la formación de los estudiantes
como el resultado de un estilo de desarrollo
concentrador y excluyente. Un actor clave en este
cambio de visión han sido indudablemente los
aportes del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), el cual, junto a otros acto-
res sociales, han insistido en el interés de conside-
rar el desarrollo de un país estrechamente vincu-
lado al tema de la ampliación de las oportunida-
des, al aumento de la esperanza de vida, a la
alfabetización y al respeto básico de los dere-
chos políticos y sociales de los sujetos.

La pobreza sería, en consecuencia, una situación
que vulnera estos principios y compromete, se-
riamente, no sólo las posibilidades de desarrollo
de quienes la padecen, sino también la evolución
de la sociedad en su conjunto. No obstante, esta
perspectiva no constituye aún una visión extendida
y, menos, una óptica para estudiar e intervenir fren-
te a los problemas sociales y a la pobreza en parti-
cular. Prueba de ello es que a pesar de existir con-
ciencia en el Estado Chileno de esta visión
multidimensional a la que hacemos referencia, los
instrumentos que se emplean a escala gubernamen-
tal para medirla, siguen estando regidos por una
lógica cuantitativa que privilegia esencialmente
variables tales como el ingreso, la infraestructura y
equipamiento, los niveles de escolaridad, entre otros.

Siguiendo a Roberto Guimaraes, el concepto de
sustentabilidad permite la emergencia de un nue-
vo estilo de desarrollo, ambientalmente susten-
table en el acceso y uso de los recursos naturales
y la preservación de la biodiversidad; socialmente
sustentable en la superación de la pobreza y de las
desigualdades sociales y que promueva la justicia
social; culturalmente sustentable en la conser-
vación y respeto de valores y prácticas que identi-
fiquen a comunidades y pueblos y en la promo-
ción de la tolerancia y la muticulturalidad como
condiciones de una sociedad sin discriminaciones;
políticamente sustentable, al profundizar la de-
mocracia y garantizar la participación de la ciuda-
danía en la toma de decisiones públicas.

Para tornar operativos los conceptos que están a
la base del enfoque de la sustentabilidad del de-
sarrollo y haciendo hincapié en el hecho que nos
centramos esencialmente en la sustentabilidad
social, es decir, en los problemas de exclusión y
pobreza, trabajamos los siguientes contenidos en
unidades temáticas específicas: Pobreza, Nece-
sidades Humanas desde la perspectiva del
Desarrollo a Escala Humana4  y Calidad de
Vida, en su dimensión objetiva (condiciones
concretas de existencia material, acceso a bie-
nes y servicios, calidad de los satisfactores) y
en su dimensión subjetiva (percepción que el
sujeto tiene de esas condiciones).

Aspectos pedagógicos y
metodológicos de la propuesta

Los fundamentos

Los fundamentos de esta propuesta se sostie-
nen en la consideración del alumno como una
persona cuyo aprendizaje va a estar mediatizado
por su experiencia. Es entonces en la capacidad
del docente de tensionar esta experiencia, em-
pleándola al servicio de la asimilación crítica y
activa de nuevos contenidos, que se juega su
habilidad pedagógica.

Nuestra intención se orienta a desarrollar en los
estudiantes, capacidades para actuar en la socie-
dad –y en particular, en instituciones de natura-
leza diversa– mediante acciones destinadas a
aportar al mejoramiento de la calidad de vida de
los grupos, en particular, de aquellos socialmen-
te más vulnerables. Lo anterior implica la consi-
deración de tres focos en torno a los cuales de-
biera articularse, desde nuestra perspectiva, una
formación integral de quienes tendrán la respon-
sabilidad de trabajar con otros en este campo.

4 Recogiendo el planteamiento de los autores: An-
tonio Elizalde, Martín Hopenhayn y Manfred Max-
Neef en su libro “Desarrollo a Escala Humana:
Una opción para el futuro”.
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• El primero, se relaciona con marcos com-
prensivos de la persona y del funcionamien-
to social actual – donde, el Desarrollo Sus-
tentable, jugaría un papel determinante
como referente conceptual y ético,

• el segundo, vinculado a referentes
metodológicos para el conocimiento y la ac-
ción de y en la realidad social, y

• el tercero, referido al conocimiento de fe-
nómenos interpersonales que supone todo
encuentro con los otros, similares o dife-
rentes a nosotros. En este aspecto, busca-
mos potenciar en los estudiantes, destrezas
que faciliten la inserción y el trabajo con
personas diversas.

El alumno es concebido como un sujeto activo
en lo relativo a su proceso de formación, ello
debiera expresarse en su capacidad para hacer
consciente sus prejuicios, temores y preconcep-
ciones del mundo y de los otros –en este caso,
de un sujeto en situación de pobreza– y al cam-
po de las instituciones que trabajan con este gru-
po (gubernamentales y no gubernamentales), en
la perspectiva de establecer un intercambio que
le permita identificar la lógica a partir de la cual
él y los otros se sitúan en la realidad, y cómo
ello condiciona, no sólo su percepción de la
misma, sino también su accionar.

En consecuencia, el estudiante debe ir desarro-
llando progresivamente su capacidad de reflexión
sobre el sistema social y sobre su inserción en él,
y también, la manera en que otros, con quienes
puede o no compartir condiciones de vida simi-
lares, se sitúan en el mismo sistema. Lo anterior,
en la perspectiva de propiciar nuevas formas de
vinculación entre sujetos y entre sujetos e insti-
tuciones. Este estilo de entender las relaciones
entre personas que forman parte de un mismo
sistema social, debiera trascender al ámbito de la
cultura, propiciando formas de vinculación
igualitaria y democrática entre los géneros, las
generaciones y las organizaciones sociales.

El Modelo Pedagógico

Se reconoce en el estudiante un sujeto con his-
toria, conocimiento previo y experiencia que
es necesario reconocer y emplear en beneficio
del proceso de aprendizaje. Asimismo, cada uno
de ellos constituye una unidad particular, lo que
plantea la necesidad permanente de individuali-
zación del proceso. Se reconoce entonces a una
persona con capacidad de autodeterminación,
vinculado a otros sujetos e inserto en un con-
texto determinado (específico), lo que significa
contemplar ambas dimensiones en el acto de en-
señanza/aprendizaje. Coincidentes con la sínte-
sis de M. Manterola, entenderemos el aprendiza-
je como una situación que supone: su considera-
ción como proceso, involucra cambio y transfor-
mación en la persona (Cognitivo, Afectivo, So-
cial), se produce como resultado de la experien-
cia (Manterola, M: 1997).

Definición de Métodos

En cuanto al método de trabajo, hemos consi-
derado esencial el tema de las habilidades so-
ciales y relacionales asociadas al ejercicio de
una práctica que supone la vinculación con otros.
Ello ha supuesto asumir la cuestión de la expe-
riencia, tanto en lo que se refiere a intencionar
el contacto directo del estudiante con una situa-
ción, persona o contexto específico, o bien, re-
ferir a la experiencia como un insumo funda-
mental para el aprendizaje. Tomar en cuenta la
necesidad de mantener y propiciar un estilo de
relación docente/estudiante, caracterizada por el
respeto a las personas y a la necesidad de reco-
nocer roles diferentes y complementarios, la
cooperación y el compromiso con la tarea de
aprender y el diálogo y la retroalimentación per-
manente y oportuna entre ambos, se ha vuelto
también un aspecto esencial. Valorar al grupo/
taller como un espacio de aprendizaje privile-
giado, considerando la ejercitación permanente
de los aprendizajes como una forma de aumen-
tar la eficacia de la apropiación, favoreciendo
el acceso a información actualizada en referen-
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cia a los contenidos, así como su reformulación
y la referencia permanente a la realidad –enten-
diendo por ello el espacio de los problemas so-
ciales, de la acción social, de los grupos afecta-
dos, lo que implica una adecuación constante
de los contenidos aportados por otras discipli-
nas al sentido de la formación– se ha constitui-
do también en una tarea ineludible.

Por su parte, la evaluación docente ha abordado
tres niveles o enfoques básicos: la incorporación
de conocimientos declarativos, el ejercicio de
habilidades y destrezas y la puesta en práctica de
lo aprendido. Ello ha supuesto contar con mate-
rial educativo de calidad, como complemento
indispensable del proceso de enseñanza/apren-
dizaje, así como su validación y renovación per-
manente. Poseer normas claras y factibles de apli-
car que orienten y regulen el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje y cuyo respeto sea garantiza-
do a través de sistemas de control efectivos.

Aspectos Operativos

Los Laboratorios 300 y 400, se organizan en gru-
pos de no más de 15 alumnos, en una modalidad
que promueve la participación de todos en su
proceso de aprendizaje. Se considera, además, la
aproximación sucesiva de los alumnos a nuevos
marcos referenciales que contribuyan a
complejizar sus categorías de análisis de la reali-
dad social. Para lograr lo anterior, realizan acti-
vidades pedagógicas, tales como: discusión y
apropiación de un marco de referencia general
para el análisis y comprensión de los contenidos
abordados; contacto con una persona en situa-
ción de pobreza (efectuando en promedio tres o
cuatro entrevistas a un sujeto, donde abordan te-
mas de desarrollo sustentable, necesidades hu-
manas, pobreza y calidad de vida), lectura guia-
da de distintos documentos, reflexión de los dis-
cursos públicos sobre la pobreza, reflexión per-
sonal acerca de sus prejuicios en relación a los
temas, preparación de exposiciones, elaboración
de material escrito y construcción de un dossier5.

Tensiones, preguntas y desafíos
principales

En cuanto al enfoque del Desarrollo Sustenta-
ble, se nos plantean las siguientes tensiones e
interrogantes. Como indica Henrique Rattner,
“la fórmula actualmente usada en los discursos
políticos y científicos, a saber “económicamen-
te viable, socialmente equitativo y ecológica-
mente sustentable”, no ha llevado a resultados
donde se combinen e integren metas y valores
derivados de las teorías sobre progreso técnico
y productividad, con la protección y la conser-
vación de los recursos naturales y del medio
ambiente (Rattner, H, 2002). Respecto a la rei-
vindicación de la equidad intra e intergenera-
ciones y a la reducción de disparidades a nivel
nacional e internacional, la fórmula es aún me-
nos satisfactoria (Ibíd.). Lo anterior, se traduce
en una dificultad teórica y metodológica para
facilitar la asimilación por parte del estudiante
de formas alternativas de organización econó-
mica, política, social y cultural distintas a las
hegemónicas, que orienten las estrategias de
desarrollo de las sociedades modernas, en par-
ticular, las de desarrollo económico.

A esta ausencia de referentes concretos, se suma
la tendencia de docentes y estudiantes, a elabo-
rar discursos de un gran nivel de generalidad,
permaneciendo en una esfera puramente con-
ceptual, con una alta idealización de las propues-
tas de sustentabilidad por falta de situaciones,
conductas y acciones observables en la
cotidianidad y, por lo tanto, lejanas a sus expe-
riencias, las que tienden a ser más cercanas a la

5 El dossier consiste en el registro, por parte del alum-
no, de su proceso de aprendizaje, donde elabora
una ficha de evaluación sobre sus fortalezas y de-
bilidades, tanto en relación al desarrollo de conte-
nidos, como al desarrollo de habilidades cogniti-
vas y relacionales; resúmenes de textos, reflexio-
nes personales, entrevistas a terceros, selección de
recortes de prensa, entre otros. La utilidad de este
documento es facilitar, por una parte, la apropia-
ción del proceso desarrollado por el alumno y, por
otra, contar con insumos objetivables de autoeva-
luación de su desempeño durante el semestre.



Ana María Alvarez Rojas, Wendy Godoy Ormazábal

-74-

Pe r spec t i va s año noveno/número 14/2004

exclusión social y política que a la igualdad de
oportunidades y a la participación plena.

Ello reviste la noción de Desarrollo Sustenta-
ble de un carácter esencialmente utópico, en el
sentido de una representación de la realidad que
no tiene la riqueza del equívoco, del fracaso,
del error, de las posibilidades de aprender de la

experiencia, de lo que no es hegemónico y pue-
de, por tanto, ser fácilmente cuestionado o re-
batido. No obstante, ello no obsta a seguir con-
siderando esta propuesta una aspiración que, en
medio de un sombrío diagnóstico sobre nues-
tras condiciones, aparece todavía como una res-
puesta posible y deseable de construir en con-
junto.
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