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APRESENTAÇÃO

O Livro “Educação: Teorias, Métodos e Perspectivas” é composto de trabalhos 

que possibilitam uma visão de fenômenos educacionais que abarcam questões 

relacionadas às teorias, aos métodos, às práticas, à formação docente e de profissionais 

de diversas áreas do conhecimento, bem como perspectivas que possibilitam ao leitor um 

elevado nível de análise.

Sabemos que as teorias e os métodos que fundamentam o processo educativo 

não são neutros. A educação, enquanto ação política, tem um corpo de conhecimentos 

e, o processo formativo dependerá da posição assumida, podendo ser includente ou 

excludente.

Nesse sentido, o atual contexto – econômico, social, político – aponta para a 

necessidade de pensarmos cada vez mais sobre a educação a partir de perspectivas 

teóricas e metodológicas que apontem para caminhos com dimensões e proposições 

alternativas e includentes.

O Volume V possui 23 trabalhos luso-hispânicos que proporcionam reflexões 

acerca de teorias, formação e perspectivas educacionais em diversas áreas do 

conhecimento. São apresentadas reflexões e análises acerca da formação – inicial e 

continuada – para a construção de sujeitos sociais, participativos e críticos no contexto 

e na conjuntura em que vivemos. Desta forma, destacam-se os processos de ensino-

aprendizagem ativos e permanentes que possibilitam a melhoria da formação de 

profissionais para que sejam capazes em atender as demandas de uma sociedade 

complexa. 

A educação, entendida como um processo amplo que envolve várias 

dimensões, precisa ser (re)pensada, (re)analisada, (re)dimensionada, (re)direcionada e 

contextualizada.

Espero que façam uma boa leitura!

Paula Arcoverde Cavalcanti 
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RESUMEN: Esta reflexión, sobre la supervisión 
como estrategia pedagógica, se ancla a partir 
del material reseñado en una experiencia de 
supervisión académica en el marco de la materia 
Práctica Profesional III correspondiente a la Lic. 
en Trabajo Social de la Universidad Nacional 
de Rosario y del material teórico seleccionado 
en distintos Seminarios realizados en torno a 
la supervisión como estrategia reflexiva y de 
cuidado de los profesionales. Pretende destacar 
elementos relevantes para la conceptualización 
y práctica de la supervisión en el marco de la 
formación profesional, entendiéndola como 
herramienta necesaria para el enlace teórico- 
práctico de la experiencia interventiva. La 
supervisión académica se constituye en un 
espacio de reflexión crítica y de cuidado 
indispensable en el camino de la intervención 
social. La dimensión institucional, las relaciones, 

lo personal, atraviesan y constituyen el espacio 
de la supervisión dotándolo de sentido. La 
relación que se entabla entre el supervisado y el 
supervisor, los posicionamientos del mismo en 
esa relación y las técnicas puestas en juego, son 
pilares para lograr de la supervisión un espacio 
donde acontezca “el aprender a aprender”.
PALABRAS CLAVE: Supervisión académica. 
Docente supervisor. Lo institucional. Lo 
relacional. Lo personal.

NOTES ON ACADEMIC SUPERVISION IN 

SOCIAL WORK

ABSTRACT: This research deals with the 
role of supervision as a pedagogical strategy. 
It is based on the analyzed material taken 
from an academic supervision environment 
within the framework of the subject Práctica 
Profesional III (Professional Practice III), which 
corresponds to the Bachelor’s Degree of Social 
Work from the National University of Rosario. 
This work is also based on the theoretical 
material selected from different seminars on 
supervision acting as a reflection strategy 
and regarding professional care as well. Its 
aim is to highlight some relevant aspects in 
order to conceptualize and put supervision 
into practice as part of professional training. 
Supervision has to be considered as an 
essential tool for the link between theory and 
practice within the interventions. Academic 
supervision is established in a place of critical 
thinking and care that is key in the path to 
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social intervention. Institutional, relational and personal matters influence and comprise 
the supervision space, giving it meaning. The relationship established between the 
supervised person and the supervisor, his or her stance towards said relationship and the 
techniques at play are the cornerstones to achieve a place based on supervision, where 
the concept “learning how to learn” can take place.
KEYWORDS: Academic Supervision. Supervising teacher. Institutional matters. Relational 
matters. Personal matters.

1 INTRODUCCIÓN

Los nuevos contextos de realidad nos obligan hoy a reeditar viejas- nuevas 

discusiones en torno a nuestro andar profesional inmersos en los aconteceres barriales, 

institucionales, locales, nacionales. Nuevos contextos de incertidumbres que producen 

inseguridades, temores y desesperanzas atraviesan las historias materiales y subjetivas 

de la población con la cual trabajamos y las nuestras propias. Condiciones de trabajo, 

violencias urbanas y relacionales, precariedades, des-subjetivaciones, desencantos; 

interpelan nuestra profesión y las herramientas que ponemos en juego en la formación de 

los futuros profesionales del Trabajo Social. Hoy, más que nunca, toman valor la narrativa, 

el pensamiento crítico, la construcción de ciudadanía, la promoción del tomar parte en la 

construcción de realidad.

Esta reflexión, sobre la supervisión como estrategia pedagógica, se ancla a partir 

del material reseñado en una experiencia de supervisión académica en el marco de la 

materia Práctica Profesional III correspondiente a la Lic. en Trabajo Social de la UNR y del 

material teórico seleccionado en distintos Seminarios realizados en torno a la supervisión 

como estrategia reflexiva y de cuidado de los profesionales. Pretende destacar elementos 

relevantes para la conceptualización y práctica de la supervisión en el marco de la 

formación profesional, entendiendola como herramienta necesaria para el enlace teórico- 

práctico de la experiencia interventiva. La supervisión académica se constituye en un 

espacio de reflexión crítica y de cuidado indispensable en el camino de la intervención 

social. La dimensión institucional, las relaciones, lo personal, atraviesan y constituyen 

el espacio de la supervisión dotándolo de sentido. La relación que se entabla entre el 

supervisado y el supervisor, los posicionamientos del mismo en esa relación y las técnicas 

puestas en juego, son pilares para lograr de la supervisión un espacio donde acontezca 

“el aprender a aprender”. Esta actitud permanente sería una herramienta privilegiada 

para lograr un proceso de mejoramiento continuo de los procesos de intervención y un 

camino en la búsqueda de construcción de mayores niveles de autonomía del estudiante, 

teniendo como horizonte su futuro desempeño profesional.
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2 LA SUPERVISIÓN COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Como mencioné anteriormente, este trabajo asume el desafío de reflexionar 

sobre un particular ejercicio de la supervisión: el espacio de supervisión enmarcado en 

el proceso formativo de los estudiantes de la Lic en Trabajo Social. Asumo este desafìo 

a sabiendas que, éste, es un campo que requiere de la profundización de su reflexión 

y de su ejercicio. Más aún cuando, en nuestro ámbito, la supervisión profesional es 

incipiente como práctica del colectivo profesional. Esto torna aún más relevante que los 

futuros profesionales puedan entender y vincularse a su hacer profesional desde una 

perspectiva crìtica, reflexiva, dinàmica y plena de una actitud de disposiciòn al crecimiento 

permanente, donde el diálogo entre el hacer, la teoría y la subjetividad se encuentren 

en permanente retroalimentaciòn, en pos de procesos de emancipación personales, 

grupales y societarios.

En los objetivos de la Cátedra Práctica Profesional III (correspondiente al quinto 

año de la Lic. en Trabajo Social) de la cual soy parte, la supervisión es descrita como 

un espacio privilegiado de aprendizaje y encuentro entre el estudiante y el docente, en 

el cual se propicia la reflexión, una actitud de interpelación y vigilancia de los propios 

procedimientos y de la coherencia entre los posicionamientos enunciados y las acciones 

propuestas y desarrolladas, a la luz de la teoría.

El proceso de supervisión, dentro de la propuesta de la cátedra, se centra en la 

reflexión en torno a las actividades realizadas por los estudiantes en territorio y al análisis 

de las mismas, en diálogo con los conceptos teóricos trabajados en los espacios áulicos, 

la recuperación de las lecturas realizadas durante todos los años de la formación y a la 

producción escrita de este proceso.

El encuentro de supervisión es quincenal, ya que semanalmente se intercalan 

espacios áulicos y encuentros de supervisión.

Se intenta que los espacios de supervisión sean grupales, ya que, consideramos 

que éste permite el intercambio, la reflexión enriquecida por el compañero, por su 

experiencia y manera de entender el proceso de intervención. Grupales en cuanto de 

grupo, ya que cada uno de ellos se referencia a un espacio de práctica institucional 

particular. Por lo tanto, todos los actores del grupo están implicados en el mismo proceso 

de intervención.

A diferencia de los dispositivos planteados en torno a procesos de trabajo de 

supervisión profesional solicitados (ya sea por las instituciones contratantes, o por 

trabajadores), en este caso, la propuesta surge como herramienta pedagógica desde la 

cátedra. Los estudiantes “no tienen opción”; es parte de su formación y deben cumplir 

con ella, al igual que con la presencia en los espacios áulicos y con la carga horaria en 
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territorio propuesta desde el programa de formación. Esta obligatoriedad signa la relación, 

pero a mi entender no la sobredetermina.

Requerirá un esfuerzo del docente supervisor lograr el reconocimiento por parte 

de los estudiantes de la utilidad de contar con este espacio particularizado de reflexión 

crítica sobre su espacio de práctica profesional, sobre su accionar, sobre el entorno 

institucional y sobre lo que la intervención y el contacto con los sujetos y con las políticas 

les provoca en sus sentires. Como también reconocer la necesidad de su protagonismo 

para llenarlo de sentido.

En relación al abordaje de la supervisión grupal acuerdo con las consideraciones 

de Carmina Puig Cruells:

[...] la tarea de supervisar se basa en las experiencias vividas por los miembros 
del grupo y en el marco de la supervisión se garantiza un marco de trabajo que 
favorezca laexploración, el análisis, la búsqueda de sentido y la reflexión crítica. 
Se basa en la comprensión colectiva del grupo y su capacidad de desarrollarla. 
(Puig Cruells, 2009: 121)

La tarea de reflexión sobre lo actuado se complementa con sugerencias de lectura 

a los estudiantes de acuerdo al devenir del proceso grupal y de intervención.

Acuerdo con la definición de supervisión sostenida por la autora antes citada, 

donde se la entiende como:

[...] un proceso que puede desarrollarse tanto en el ejercicio profesional como en la 
formación académica o continuada y que tiene como objetivo revisar el quehacer 
profesional y los sentimientos que acompañan la actividad, así como contrastar 
los marcos teóricos y conceptuales con la práctica cotidiana” (op. Cit.: 82)

Posicionada desde este lugar destaco los siguientes elementos como 

indispensables, a mi entender, en el horizonte de la supervisión académica:

• Reflexión en torno a su quehacer en los espacios de prácticas, rescatando el 

desafío al cual nos enfrentamos los trabajadores de lo social, al enfrentarnos 

a las complejidades de la realidad abordada.

• Reflexión en relación a lo que éstas complejidades provocan en los sentires 

propios, de los compañeros y de los demás actores presentes, motivadas 

ante el dolor y sus manifestaciones en las historias de las personas con las 

cuales trabajamos.

• Las relaciones dentro del grupo y con los demás actores presentes en el 

espacio de práctica.

• La dimensión institucional, sus reglas de juego explícitas e implícitas, los 

discursos, conflictos, alianzas, demandas de la población y mandatos hacia 

la profesión.
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• Lugar de la profesión- y de los estudiantes – en este entramado institucional.

• Características del campo de lo social en el cual se inserta la institución y las 

problemáticas más destacadas del mismo.

• Definición de estrategias en función de ese análisis realizado.

A la luz de los conceptos propuestos, podría señalar, que el desarrollo de la 

supervisión debe contar con objetivos técnicos–institucionales a la vez que con objetivos 

relacionales. Por supuesto, en determinados momentos del proceso, desarrollando más 

un aspecto que otro para luego volver al anterior; en diálogo ambos entre sí y con la 

teoría, como marco sugerente de reflexiones. Para ello es necesario poner en juego las 

voces de otros actores presentes en el campo, al igual que voces “teórico-conceptuales” 

que “nos tiren pistas” para pensar nuestros espacios, nuestras estrategias, nuestros 

devenires e incertidumbres. Estas reflexiones propician una mirada con cierta distancia, 

en los estudiantes, e incentivan un ejercicio que será fundamental en su vida profesional.

El análisis institucional, las técnicas, las estrategias, los roles, los discursos y las 

relaciones de los distintos actores del campo, son parte del abordaje en la supervisión, 

en busca de una nueva mirada de lo aparentemente conocido y sabido. Por lo tanto la 

inclusión de los siguientes ejes de trabajo resulta relevante para complejizar el análisis:

• la concepción de sujeto propia y de los demás actores,

• las políticas del sector y la agenda pública,

• las demandas a la profesión,

• los derechos en juego de la población, aspecto éste de suma relevancia a 

promover para el futuro desempeño profesional de los supervisados.

La concepción de sujeto no podría quedar fuera del análisis ya que la misma 

motiva la opción de una modalidad de intervención e influye en los posicionamientos y 

estrategias propias y grupales.

Pensar las políticas sociales nos remite a que trabajamos con problemas sociales 

que impactan en lo microsocial y en un sistema proteccional del cual somos parte o al 

cual podemos facilitar su ingreso.

En este ejercicio es posible palpar como la supervisión se constituye en espacio 

privilegiado para el ida y vuelta entre lo macro social y lo microsocial. El problema social 

se singulariza en el barrio y se resingulariza en lo personal. En este movimiento, la práctica 

le hace preguntas al conocimiento.

Es parte del proceso de supervisión trabajar el cierre del mismo y de la práctica 

en terreno. Por lo cual se dedica un espacio importante para el diseño del cierre de la 

intervención y del proceso reflexivo. Se propone para el mismo la elaboración por parte 

del grupo de un proyecto de devolución a la institución en la cual se realizó la práctica 
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profesional. Se direcciona en el sentido que tenga una dimensión estratégica en su 

concepción, es decir, de acuerdo a los objetivos propuestos, los obstáculos y facilitadores 

y las relaciones de poder presentes. A partir de lo reflexionado y actuado a lo largo del 

proceso, con la consigna de dejar un aporte reflexivo y/o documental a la institución. 

Para ello será necesario recuperar lo realizado, la explicitación de un inicio, un transcurrir 

fundado y un cierre, cuidando las relaciones y a los sujetos con los cuales se trabajó. 

Planificando este momento de trabajo sin dejarlo al azar sino como una instancia de 

intervención reflexiva final.

3 EL DESAFÍO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ROL DE SUPERVISOR ACADÉMICO

Entiendo que en la construcción del rol del docente supervisor se deben tomar 

marcos, herramientas y reflexiones de los estudios y experiencias sobre supervisiones a 

profesionales pero no puede dejar de significarse este ejercicio en la particularidad en 

que se desarrolla.

Considero que el principal objetivo de la supervisión en el ámbito formativo de 

la profesión es el aprender a aprender, esta actitud permanente sería una herramienta 

privilegiada para lograr un proceso de mejoramiento permanente de los procesos de 

intervención y un camino en la búsqueda de construcción de mayores niveles de autonomía 

del estudiante. Para ello es importante sostener una actitud de validación de la persona 

del supervisado, de su experiencia, de sus saberes, reflexiones, dudas y temores, a partir 

de este reconocimiento construir las reflexiones que aporten nuevas miradas en pos de 

mejorar el desempeño. Este encuentro de miradas entre el mundo del supervisado y el 

del supervisor debe motivar el desarrollo de la propia posición del supervisado, buscando 

alternativas y construyendo estrategias. Al mismo tiempo, esta reflexión compartida sobre 

la intervención, su marco conceptual y sus consecuencias subjetivas se constituye en un 

espacio enriquecedor y de crecimiento para el docente supervisor.

Otro de los objetivos es redefinir caminos en la intervención a partir de analizar 

el escenario actual y aquellos que podrían surgir a partir de un ejercicio de proyección, 

para luego optar estratégicamente por una alternativa de acción, siempre sujeta a 

revisión. Será importante en este punto acompañar al supervisado en la aceptación de 

las tensiones producidas por nuevos conocimientos y los cambios que estos podrían 

producir en los ordenamientos establecidos y en la redefinición de estrategias, como en 

el reacomodamiento de relaciones y representaciones; prestando especial atención a sus 

sentimientos y actitudes durante este proceso.

Al igual que en el ejercicio con profesionales, la relación debe construirse en 

un clima de confianza, respeto por las experiencias relatadas y por las intervenciones 
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desarrolladas, ya que el objetivo no es evaluar si las mismas fueron correctas o no, 

sancionando o desarrollando prejuicios o rivalidades, sino trabajar, y así explicitarlo 

claramente con los estudiantes, sobre su relato de las acciones o sobre el relato de lo 

relatado por otros que ellos recuperan.

En el trabajo con los estudiantes están en juego modos de entender cómo ser 

trabajador social, como vivirlo y sentirlo. Si bien, no es el tema central, éste atraviesa con 

su presencia lo trabajado durante el proceso de supervisión.

Entiendo el espacio como una oportunidad de promover una búsqueda situada y 

concreta de nuevos conocimientos, de nuevos puntos de partida; una construcción en base 

a certezas e interrogantes. En donde valores, saberes, lecturas, acciones, sentimientos, 

sensaciones, gestos, ideología son parte de un motor de intervenciones.

Es relevante estar dispuestos a la búsqueda conjunta de respuestas, de 

alternativas, con interrogantes abiertos, promoviendo un movimiento en el otro. Esto fue 

trabajado en los espacios de supervisión académica a través de desglosar y analizar los 

componentes dinámicos que conforman las situaciones, la textualidad del barrio, de la 

casa, de las voces de sus habitantes, sus gestos y silencios.

En el proceso de búsqueda conjunta de respuestas fue relevante la utilización de 

herramientas, indagaciones teóricas y documentales, para intentar trabajar superando 

el sentido común como único orientador de las intervenciones, haciendo el ejercicio de 

salir de cómo comprendemos la vida nosotros para entender cómo la comprende el otro.

Entre las particularidades de la supervisión académica podemos mencionar que 

este espacio se constituye como un lugar propicio para que supervisor y supervisados 

puedan poner en juego saberes, pensamientos, dudas, reflexiones. Se impulsa que sea 

un ámbito propicio para incorporar disposiciones y habilidades que permitan superar el 

sentido comùn, como obstáculo epistemológico, para construir una forma de pensamiento 

científico. Objetivando y reflexionando sobre prácticas y discursos, propiciando el 

distanciamiento que permita convertir en objeto de la mirada analítica la propia práctica y 

el propio decir. Es en este espacio, además, donde se logrará, analizando singularidades, la 

conexión entre los elementos teóricos, metodológicos y operativos. También el lugar para 

la puesta en escena de conflictos grupales o con la institución. Actúa como una mediación 

para incentivar la búsqueda de claridad en las posiciones, en la fundamentación de las 

mismas y en su forma de expresión-comunicación. Se propicia una actitud investigativa 

a los fines de poder construir argumentaciones que den cuenta de “qué ocurre”, “qué 

pretendo” y “para qué”. Como también, poder preguntarse sobre con quienes emprenderé 

el camino, qué posibles obstáculos encontraré, que ocurrió en el andar, qué debemos 

modificar, cuándo debemos retirarnos.
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Resumiendo, en esta particularidad de supervisión existe un aspecto de guía en la 

experiencia y de trasmisión de saberes. Esto es esperado y solicitado por los estudiantes. 

Esperan encontrar un profesional en quien reconocer trayectoria en la reflexión del hacer 

profesional y un lugar donde “poder decir lo que no puedo decir en otro lugar”, lo cual 

provoca alivio y acontecimiento.

Al reflexionar sobre mi rol de docente supervisora, a la luz de lo trabajado, rescato 

en forma especial aquello que tiene que ver con el establecimiento de un vínculo con los 

supervisados. En mi experiencia éste ha sido un aspecto sumamente relevante y facilitador 

de procesos. La confianza, la contención de dudas, temores, enojos, satisfacciones 

fueron puntapiés indispensables para promover miradas sobre lo vivido y trabajado, 

promoviendo profesionalidad. Tomo a continuación este párrafo de la tesis antes citada 

de Carmina Puig Cruells pues la considero muy ilustrativa de lo que he vivenciado en mi 

práctica como supervisora:

[...] acerca de la relación en la supervisión quiero destacar algunos aspectos: es 
creadora de un vínculo entre el supervisado y el supervisor; es un medio para 
la comprensión de los problemas, comportamientos y sentimientos; constituye 
un marco idóneo para el proceso de reflexión y supervisión; posibilita apoyo 
personal, motivación, estímulo y seguridad; permite ofrecer ayuda a partir de 
la propia relación establecida; no necesita recursos externos a ella; ofrece un 
proceso de intercambio comunicativo; y es un recurso interpersonal de gran 
alcance para el supervisor”. (op. Cit.: 134)

Es importante recalcar que los encuentros de supervisión son propuestos fuera 

del territorio de intervención, esto permite no estar investido de las tramas locales. Al 

supervisor le permite una distancia que le brinda mayor objetividad en la escucha del 

relato y por otro lado a los supervisados les permite estar más relajados y no sentirse 

observados o evaluados por los actores involucrados en la intervención. A este marco se 

suma la claridad sobre en qué horarios, qué tiempos de duración y modalidad de trabajo 

se llevará adelante. Complementa este compromiso que el encuentro se concretice en 

tiempo y forma.

Es relevante tener presente como supervisor la narrativa expuesta, donde se 

juega como es comprendido y explicado por quien relata su accionar y el acontecer. 

Será importante acompañar el decir de los supervisados con flexibilidad y apertura en 

la escucha a sus planteos, maneras de entender las situaciones y sus propuestas en el 

análisis de las distintas situaciones planteadas. Entiendo la escucha no sólo como un oír, 

sino como contextualizar el relato en contenidos de tiempo y espacio.

Un aspecto importante a sumar a la mirada de los estudiantes es el necesario 

trabajo con otros, colegas, otros profesionales y demás actores presentes en el campo de 

intervención. La interdisciplina como herramienta de abordaje de lo complejo se convierte 
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en un elemento más en el cuidado de quienes intervenimos en los social, a través de 

compartir reflexiones, responsabilidades, objetivos, dudas y desafíos. La intersectorialidad 

como el trabajo en red suma a esta concepción la dimensión organizacional de nuestra 

práctica profesional.

En este arduo y complejo proceso de relaciones, reflexiones, tomas de posición 

y puesta en escena de sentires se configura el objetivo del aprender a aprender. Es 

ésta tarea, la de la supervisión, un gran desafío a la creación, a la invención, donde es 

necesario un permanente esfuerzo de atención y de visualización. Escuchar, interpretar, 

preguntar, interpelar, traer presente conceptos, ejemplos, definiciones, todo ello en danza 

y en fina combinación, aceptando al otro, diferente, en otro momento de la vida personal 

y profesional, descubriendo caminos, preguntando. Es un estar, sabiendo hacia donde 

queremos guiar en la formación pero a la expectativa de no saber que “vendrá” en cada 

supervisión. En nuestro trabajo debemos aprender a tolerar y trabajar en la ambigüedad 

y la incertidumbre. En el trabajo de supervisión esto está presente en cada encuentro. 

Requiere de flexibilidad, apertura de pensamiento, tolerancia y actitud de aprendizaje 

permanente por parte de los supervisores.

Nuevamente tomo una cita de la tesis doctoral, que me resulta una guía significativa 

en mi labor cotidiana de docente supervisora:

[...] Escuchar activamente y esperar, no imponer limitaciones ni excesiva 
direccionalidad, respetar el manejo del encuentro y del tiempo que hacen los 
supervisados, tomar en serio los sentimientos, los mitos y las fantasías de los 
supervisados aproximarse a su mundo cultural, obviamente sin compartirlo”. 
(op. Cit.: 129)

En mi experiencia de supervisora utilizo diversas técnicas en las cuales, la 

información y el relato escrito u oral están muy presentes. Ocurre, a veces, que es 

necesario motivar las palabras, la expresión clara de las ideas o bien enriquecer 

alternativas. Para ello propongo escuchar el relato de compañeros de otros centros de 

práctica, de campos similares o distintos, pero con similitudes en grupos etáreos o en tipo 

de instituciones. También se propician procesos acotados de investigación en terreno 

a partir de encuestas o entrevistas que permitan profundizar el análisis, sistematizar 

información y pensar propuestas de estrategias. Los temores y expectativas juegan 

un rol importante en este proceso de descubrimiento, en donde debemos acompañar 

escuchando, promoviendo y seleccionando información tanto personal como contextual.

Como mencioné anteriormente, trabajo con los estudiantes la importancia 

de su relato como insumo para la existencia de la supervisión. Promover la narrativa 

de sus experiencias les permite tomar distancia y poder pensar los obstáculos como 

descripciones y no como culpas o cargas personales de los distintos actores. Les permite 
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separar las personas de los sucesos y facilita para el supervisor introducir elementos del 

contexto, de la totalidad y conceptualizaciones que permitan construir nuevas miradas. 

Pensar las situaciones les permite pensarse a sí mismos en esa dinámica y redefinirse 

en la búsqueda de qué pretenden lograr, qué pueden concretizar y qué desean como 

estudiantes y como futuros profesionales de lo social.

Mi trabajo como supervisora me interpela permanentemente en mi trabajo como 

trabajadora social ya que, a la luz de lo trabajado teóricamente y en los procesos de 

supervisión con los estudiantes, pongo en juego mi ser profesional, mis posicionamientos 

y realizo una autocrítica de mi desempeño. Esto me facilita un ejercicio de vigilancia de 

mi propio actuar.

El tránsito por la experiencia de supervisar me deja una sensación similar a lo que 

nos ocurre cuando nos vamos de viaje a otra ciudad o a otro país y el conocimiento del 

otro, con sus características, sus modos de vivir, de pensar y de entender, nos permiten 

por su sola existencia conocernos más a nosotros mismos, reconocernos como parte 

de un todo con similitudes y diferencias y, así, volver renovados, sabiendo un poco más 

quienes somos, con quienes caminamos y que queremos para ese andar y para el futuro.

Constituirse como docente supervisor es un camino apasionante y un desafío 

continuo y cotidiano que se construye con otros, aprendiendo, interpelándose en el 

accionar profesional y docente. Asumiendo el desafío de contribuir a la promoción de 

pensamiento crítico, de la construcción de una realidad social promotora de ciudadanía y 

de mayores niveles de profesionalidad en la intervención.
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