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Entre las decenas de textos especializados del autor, éste se destaca
por la retoma crítica y la valorización de la metodología profesional
como aspecto sustantivo de la misma, separándose de los encares mera-
mente ideológicos y técnicos todavía existentes.

Así destaca sus distancia con el positivismo clásico y contemporáneo y
con el marxismo e “izquierdismo” que se dedican ante todo a profundizar
esos puntos de vista en detrimento de la teoría social propia a la profesión,
que necesita retomas y desarrollos genuinos, y que desconocen al TSP como
praxis científica imprescindible en la sociedad solidaria deseable.

En lo que atañe mas directamente  a este texto es que en primer lu-
gar desenvuelve poniendo las bases de un trabajo social profesional más
moderno, es decir adecuado a la época, y en segundo lugar el examen
de su conexión intrínseca con el trabajo social tradicional. Tal vez sea
esta armonía y concordancia la que le impide al trabajo social actual
en muchos casos tomar conciencia de las novedades en la cual esta en-
vuelto. Y así para teorizar se busca refugio en otras teorías sociales y es-
tímulos provenientes de diversas construcciones.

Vamos a profundizar un poco lo afirmado como lo que pretende re-
alizar este libro.

En realidad lo verdaderamente nuevo es el de haberse hecho el TSP
cargo y desarrollado el paradigma comunicativo que empieza con el si-
glo a encontrar su luz en los textos H. Mead quien como sabemos tra-
bajo cercanamente a Mary Richmond en la gestación de la nueva disci-
plina social.

H. Mead como buen continuador del idealismo alemán, se declara
al mismo tiempo conductista, es decir que pone otro acento en el ”ser en
el mundo” como principio de apoyo a su pensamiento. Y bien, con él em-
pieza un análisis altamente concluyente de la comunicación como
esencia de la interacción social, ante todo a través del verbo.

En este libro podremos comprender la convergencia clara existente
entre el pensamiento de Perlman y el paradigma racional comunicati-
vo  que se inicia en siglo XX.

Sabiéndolo o no todo el trabajo social posterior a Perlman se inspira
en su teoría de la comunicación racional como eje de la metodología
profesional y con esto el trabajo social se pone al frente del más moder-
no paradigma de las ciencias sociales existentes.



Mucho más tardíamente con la obra importante de Habermas llega
todavía a formularse mejor “La teoría de la comunicación comunicati-
va” y su lugar en la constitución y desarrollo de la sociedad.

Veremos como el Trabajo Social sobre todo en su accionar lleva ade-
lante este paradigma que lo reconoce como el único en el cual puede ba-
sarse. Es su fuente de comprensión y de acción con una capacidad do-
minada del saber y hacer en la sociedad.

No es chica la tarea de hacerse comprender por otros científicos so-
ciales con el amplio desarrollo del  positivismo y el funcionalismo, son
obstáculos a vencer.

El segundo punto que antes citamos el de la conexión intrínseca del
TSP esta ampliamente presentad en el capítulo “Discusión de auto-
res…” en el cual se examinan algunos  autores clásicos del TSP en fun-
ción de este paradigma que como decíamos tiene su nuevo nacimiento
en la obra de Helen Perlman. Creemos que nuestra interpretación  de la
toma de conciencia de Perlman sobre este punto, el de la comunicación
racional, se da perfectamente cuenta en nuestra discusión y que desde
ese momento se incluye como algo esencial a la profesión de Trabajo So-
cial.

Es algo obvio, que este aspecto señalado al mismo tiempo que le da
un carácter más claro al TSP le abre el peligro de, mal entendida, sim-
plificarlo y convertirlo en un simple hablar con la gente.

Por último queremos destacar que uno de los capítulos de este libro
contiene una síntesis del método hipotético deductivo, lógica con la
cual puede articularse perfectamente el TSP. Nos debemos este desarro-
llo para próximas publicaciones.
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COMENTARIO: Queremos destacar la importancia del número 2 de
esta Revista Europea de Cultura y Ciencia Jurídica, dedicado al poder
negativo y a la Constitución bolivariana de Venezuela. En el mismo se
combinan las reflexiones que tienen su origen en el derecho romano y
en el pensamiento de Rousseau, sobre el derecho de resistencia, el po-
der negativo como forma de la soberanía popular que implica una re-
formulación de la democracia, que ha querido plasmarse en el articula-
do de la Constitución bolivariana de Venezuela de 1999.

Una vez más los profesores Giovanni Lobrano y Pierangelo Catala-
no han sido animadores de estos estudios que suponen una tan nece-
saria reflexión en la coyuntura política e intelectual contemporánea.




