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Marco Estratégico de Referencia 

ANTECEDENTES HISTORICOS 
 

Nuestra Universidad tiene sus antecedentes de formación en el año de 1979 con el inicio de actividades de la 

normal de educadoras “Edgar Robledo Santiago”, que en su momento marcó un nuevo rumbo para la educación 

de Comitán y del estado de Chiapas. Nuestra escuela fue fundada por el Profesor de Primaria Manuel Albores 

Salazar con la idea de traer Educación a Comitán, ya que esto representaba una forma de apoyar a muchas familias 

de la región para que siguieran estudiando. 

 

En el año 1984 inicia actividades el CBTiS Moctezuma Ilhuicamina, que fue el primer bachillerato tecnológico 

particular del estado de Chiapas, manteniendo con esto la visión en grande de traer Educación a nuestro 

municipio, esta institución fue creada para que la gente que trabajaba por la mañana tuviera la opción de estudiar 

por las tardes. 

 

La Maestra Martha Ruth Alcázar Mellanes es la madre de los tres integrantes de la familia Albores Alcázar que se 

fueron integrando poco a poco a la escuela formada por su padre, el Profesor Manuel Albores Salazar; Víctor 

Manuel Albores Alcázar en septiembre de 1996 como chofer de transporte escolar, Karla Fabiola Albores Alcázar 

se integró como Profesora en 1998, Martha Patricia Albores Alcázar en el departamento de finanzas en 1999. 

 

En el año 2002, Víctor Manuel Albores Alcázar formó el Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. para darle un 

nuevo rumbo y sentido empresarial al negocio familiar y en el año 2004 funda la Universidad Del Sureste. 

 

La formación de nuestra Universidad se da principalmente porque en Comitán y en toda la región no existía una 

verdadera oferta Educativa, por lo que se veía urgente la creación de una institución de Educación superior, pero 

que estuviera a la altura de las exigencias de los jóvenes que tenían intención de seguir estudiando o de los 

profesionistas para seguir preparándose a través de estudios de posgrado. 

 

Nuestra Universidad inició sus actividades el 18 de agosto del 2004 en las instalaciones de la 4ª avenida oriente 

sur no. 24, con la licenciatura en Puericultura, contando con dos grupos de cuarenta alumnos cada uno. En el año 

2005 nos trasladamos a nuestras propias instalaciones en la carretera Comitán – Tzimol km. 57 donde 

actualmente se encuentra el campus Comitán y el Corporativo  UDS, este último, es el encargado de estandarizar 

y controlar todos los procesos operativos y Educativos de los diferentes Campus, Sedes y Centros de Enlace 

Educativo, así como de crear los diferentes planes estratégicos de expansión de la marca a nivel nacional e 

internacional. 
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Nuestra Universidad inició sus actividades el 18 de agosto del 2004 en las instalaciones de la 4ª avenida oriente 

sur no. 24, con la licenciatura en Puericultura, contando con dos grupos de cuarenta alumnos cada uno. En el año 

2005 nos trasladamos a nuestras propias instalaciones en la carretera Comitán – Tzimol km. 57 donde 

actualmente se encuentra el campus Comitán y el corporativo UDS, este último, es el encargado de estandarizar 

y controlar todos los procesos operativos y educativos de los diferentes campus, así como de crear los diferentes 

planes estratégicos de expansión de la marca. 

 

 

MISIÓN 

 

Satisfacer la necesidad de Educación que promueva el espíritu emprendedor, aplicando altos estándares de calidad 

Académica, que propicien el desarrollo de nuestros alumnos, Profesores, colaboradores y la sociedad, a través 

de la incorporación de tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  

VISIÓN 

 

Ser la mejor oferta académica en cada región de influencia, y a través de nuestra Plataforma Virtual  tener una 

cobertura Global, con un crecimiento sostenible y las ofertas académicas innovadoras con pertinencia para la 

sociedad. 

 

VALORES 

 

 Disciplina 

 Honestidad 

 Equidad 

 Libertad 
 

  
ESCUDO El escudo de la UDS, está constituido por tres líneas curvas que nacen de izquierda a 

derecha formando los escalones al éxito. En la parte superior está situado un cuadro motivo de la 

abstracción de la forma de un libro abierto.  
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ESLOGAN 

 

“Mi Universidad” 

 
 

 

 

ALBORES 

 

 

 

Es nuestra mascota, un Jaguar. Su piel es negra y se distingue por ser líder, trabaja en 

equipo y obtiene lo que desea. El ímpetu, extremo valor y fortaleza son los rasgos que 

distinguen. 
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Trabajo social comunitario 

 

 

 

Objetivo de la materia: Posibilitar la formación de los alumnos en el trabajo comunitario a través de los 

conocimientos teóricos- prácticos que los capaciten para el ejercicio de su quehacer profesional con su intervención 

comunitaria. Así como realizar acciones que mejoren la calidad de vida del sujeto, persona y/o comunidad, 

proporcionando a través de herramientas de apoyo las posibles alternativas de solución a los problemas sociales y/o  de 

sus efectos. Promoviendo la creación, el desarrollo, mejoramiento y la adecuada utilización de los recursos del trabajo en la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 7 
 

 

                                                             ÍNDICE 

UNIDAD I: EL TRABAJO COMUNITARIO Y SU DELIMITACION  

1.1.- Trabajo Comunitario y Trabajo Social……………………………………………10  

1.2.- Diferencias entre Trabajo Comunitario y otros abordos de Trabajo Social…..................................16  

1.3.- Sociedad y comunidad en trabajo comunitario……………………………………….18  

1.4.-La Comunidad y la Sociedad……………………………………………………….20  

1.5.-Objetivos y beneficios del trabajo comunitario………………………………………...23  

1.6.- El desarrollo social como objetivo…………………………………………………………24  

1.7.-Beneficios del Trabajo Comunitario…………………………………………………...28 

  1.8 Desarrollo comunitario…………………………………………………………………....31 

  1.9 Pasos que deben considerarse en todo proceso de Desarrollo Comunitario…………...33 

  1.10 Desarrollo de la comunidad desde la Mirada del método de intervención social………35 

  1.11La Inserción Intercultural Profunda como propuesta metodológica……………………..36 

  1.12 La participación y el compromiso en el trabajo comunitario………………………..…..37 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  UNIDAD II: PERFIL Y ROLES DEL TRABAJADOR COMUNITARIO 
 

2.1.- Roles y funciones del trabajador comunitario……………………………………….…38  

2.2.- Evolución histórica del trabajo social comunitario……………………………….….43  

2.3.-Laformaciónpráctica……………………………………………………………….….48  

2.4.- La formación teórica………………………………………………………………....50  

2.5.-Nuevos retos del Trabajo social Comunitario…………………………………….…..52  

2.6.-Gestión integrada de políticas sociales……………………………………………..…54  

2.7.-La investigación- acción- participación……………………………………………..-….60 

  2.8.- La dimensión cultural /comunicacional en la intervención del trabajador Social……….63 

  2.9.- En relación a lo específico: práctica académica/práctica pre-profesional……………….71 

  2.10 El sentido de las pistas: el Trabajo Social profesional…………………………………...74 

  2.11 Variables para conocer una Comunidad………………………………………………...75 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 8 
 

 

 
 

 
 

 
 

UNIDAD III: EL AUTODIAGNOSTICO 

 
  3.1.- El trabajo social como proceso y metodología de acción comunitaria……………………….77 

  3.2.- Proceso comunitario………………………………………………………………..81 

3.3.- Protagonistas: Administración, técnicos/ servicios y población………………………….83 

3.4.- Factores estructurales: Territorio, población, demandas y recursos……………………..…….86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.- Elementos metodológicos………………………………………………………….……90 

3.6.- Coordinación/ estructuras………………………………………………………….…...92 

3.7.- Conocimiento/ audición……………………………………………………………..92 
 

 

3.8. Programación/evaluación………………………………………………...…93 

  3.9.- Alcances y Limitaciones de la Investigación Social………………………………………93 

3.10.- Investigación-Acción. Algunas consideraciones………………………………………...96 

3.11.- Función de los equipos interdisciplinarios en la investigación social……………….….96 

3.12.- La investigación social y sus aplicaciones…………………………………………….…98 

3.13.-El proceso de la investigación científica………………………………………………...100 

  3.14.-Tipos de estudios……………………………………………………………………….103 

 

 

 

  

UNIDAD.IV: INSTRUMENTOS: PLAN, INFORMATIVO, 

DIAGNOSTICO, COMUNITARIO, MONOGRAFIA COMUNITARIA 

Y PLAN COMUNITARIO 

 

 

4.1.- Técnicas innovadoras de participación……………………………………….………105 

4.2.- Los modelos de intervención en trabajo social desde las perspectivas  paradigmáticas de las 

ciencias sociales…………………………………………………………………………………107 

 

 

 

  
 

 
 

  

  

  



  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 9 
 

 

 

 

 
 

4.3.- Perspectiva Paradigmática Crítica…………………………………………………115 

4.4.- Modelo de Concientización de Paulo Freire………………………………………117 

 

4.5.- Modelo de Trabajo social Feminista………………………………………………119 

4.6.- El trabajo en red…………………………………………………………124 

4.7.- Criterios para seleccionar los temas de investigación…………………………...……129 

4.8.- Selección de un tema de investigación……………………………………………...…133 

4.9.- Definición del problema de investigación………………………………………….......133 

4.10.- Estructuración de un cronograma o agenda……………………………………...….136 

Referencias Bibliográficas……………………………………………………………….…....138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 



  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 10 
 

 

 

 

 

UNIDAD I: EL TRABAJO COMUNITARIO Y SU DELIMITACION 

 

“La única práctica lamentable del trabajo social es aquélla que se acomoda a una cierta rutina, a 

la adopción invariable de las mismas medidas ante cualquier situación sin ninguna reflexión 

previa o espíritu de aventura” 

Mary Richmond. 

 

1.1.- Trabajo Comunitario y Trabajo Social. 

El trabajo social comunitario es un proceso que se lleva a cabo para la consecución de  bienestar social. El 

modo de conseguir este fin es siempre a través de la utilización, potenciación o creación de recursos, siendo la 

propia comunidad el principal recurso a tener en cuenta en cualquier intervención comunitaria. En este proceso 

perseguimos la mejora del entorno social, en el sentido de que nuestra intervención la haremos depender del 

elemento territorial al que siempre debemos hacer referencia. Por último, otro requisito indispensable  que no 

 

ayuda a definir trabajo social comunitario es su objeto. El objeto del trabajo social  comunitario es la comunidad 

misma, la colectividad en su conjunto. 

El trabajo social comunitario tiene relación con las acciones realizadas dentro de una comunidad en particular para 

promover la transformación positiva de la misma. La relevancia de esta acción deriva del hecho de que la 

existencia de una comunidad constructiva es fundamental para el desarrollo de las naciones. 

 

                          Los primeros trabajos sociales 
 

El trabajo social comunitario tal como se conceptualiza actualmente ha tenido muchas variantes. Se define 

como la intervención social en el mismo terreno de la comunidad, pero aún es un campo con fundamentos que 

hacen entrar en polémica no solo a sus defensores ciudadanos no profesionales, sino a los profesionales formados 

en estas disciplinas. 
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Existen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referencias conocidas de trabajo social comunitario desde 1817 y 1860 en Estados unidos e Inglaterra 

respectivamente, con las organizaciones llamadas Pueblos cooperadores  de Robert Owen y Charity 

Organization Society. 

 

 

La primera fue creada por la fundación New Harmony con la intención de hacer que la vida de industrias y 

fábricas se convirtiera en una vida más humana y sin diferencias de clases sociales. La segunda fue una 

organización de caridad privada que tenía como objetivo de disminuir la pobreza de los obreros ingleses. 

En 1884 se crearon los movimientos de los establecimientos, que intentaban educar a los adultos en Londres 

a través de jóvenes. La intención era enfrentar a estos últimos a la sociedad y enseñarles los verdaderos 

problemas y necesidades de la misma. 

 

19 de septiembre de 1873. 
 Octavia Hill, pionera en el programa de viviendas accesibles a trabajadores/as, su principal preocupación fue las 
condiciones de vida de la clase obrera y la búsqueda de nuevas respuestas para los problemas sociales. 
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                                                 Características 
 

 El trabajo social comunitario se caracteriza por estar enmarcado dentro de la concepción 

de disciplina social y humana. 

 

 Se caracteriza también por tener una formación empírica y también práctica. 
 

 Es imprescindible conseguir que la sociedad se involucre; si no, no puede haber 

integración social. 

 

 Está apoyado en valores sociales y humanistas, centrados en la persona y posicionados a 

partir del respeto por la dignidad del ser social. 

 

 Se caracteriza por ser responsable, se basa en la empatía y en la convicción de que la ética debe 

ser lo que dirige la práctica del trabajador social comunitario. Así lo señala Cristina De 

Robertis, trabajadora social. 

 

 A través del trabajo social comunitario debe comprenderse que las comunidades tienen 

los recursos necesarios para atender sus propias necesidades. 

 Se puede dar en distintas esferas: local, estatal o nacional, e inclusive combinando estos 

escenarios entre sí. 

 

 Ninguno de los efectos positivos será posible si no se cuenta con la característica más 

importante: la presencia del voluntariado, lo cual es una condición de disposición humanitaria.

https://www.lifeder.com/valores-sociales/
https://www.lifeder.com/empatia/


UNIVERSIDAD DEL SURESTE 13 

 

 

 

 

                                          Funciones 
 

El trabajo social comunitario busca el bienestar social de la población. Intenta que desde la misma población se 

genere el análisis de la situación y la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a la comunidad, a 

través del empleo de sus propios recursos. 

 

Entre las funciones principales destaca crear espacios y procesos que sirvan para potenciar los recursos y 

habilidades de las personas que conforman la comunidad. La idea de esto es que desde la propia comunidad salgan 

las distintas opciones para desarrollarse integralmente sin que haya exclusión. 

 

Puede decirse que su objetivo fundamental es lograr coexistir en paz, respetando la dignidad del otro y 

garantizando los derechos cívicos que están establecidos. 

 

Esta meta es factible desde la visión ética de convivir y coexistir, y no solo incluye a las  sociedades o naciones 

en franca guerra, pues este es un objetivo general que se ha convertido en prioritario dada la cada vez más 

ausente ética social en el mundo. 

 

                                    Metodología 
 

Como toda disciplina social, el trabajo social comunitario tiene que seguir una metodología que permita replicar y 

hacer posible estratégicamente la prosecución de objetivos. 

 

Se debe hacer énfasis en la utilización de técnicas que vayan en función de que la comunidad  participe, se integre, 

reconozca y descubra sus propios recursos, y pueda movilizarlos hacia el logro de su desarrollo. 

 

La metodología del desarrollo de la Comunidad, como también se le llama a esta intervención, está 

conformada por los siguientes aspectos: 
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 Estudio de la realidad, 
 

 Plan de actividades. 
 

 Ejecución o acción social. 
 

 Posterior evaluación de lo ejecutado. 
 

En este sentido, Nieves Herranz y Elena Nadal, especialistas en el área de Trabajo Social, proponen una 

metodología que incluye las siguientes fases: 

 

Fase I: Toma de contacto. 

 

Fase II: Estudio e investigación diagnóstica. 

 

Fase III: Planificación. 

 

Fase IV: Ejecución. 

 

Fase V: Evaluación. 

 

Estas fases o aspectos deben estar inmersos en una metodología macro que responde a los siguientes 

fundamentos teóricos: el análisis sistémico, el diálogo, la comunicación y elaboración de un plan conjunto. 

 

Lo anterior es lo que va a hacer posible que se movilicen los esfuerzos desde dentro de la comunidad, 

contando siempre con el apoyo del trabajador social comunitario, pero en función del objetivo propio de 

la comunidad. 
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                            Lo que exigen las políticas sociales 
 

En primer lugar, cualquier trabajo social comunitario debe buscar restaurar la ciudadanía haciendo conscientes a 

los grupos sociales de que deben reconocerse como ciudadanos con deberes y derechos, y así restablecer sus 

derechos sociales y cívicos. 

 

Por otro lado, a través del trabajo social comunitario es necesario movilizar y restaurar el vínculo social. Todo 

esto se debe realizar teniendo como base una especie de “contrato” de intervención social, en el que la comunidad 

habilita al trabajador social a que intervenga en sus asuntos. 

 

                                               Ejemplos 
 

En diversos ámbitos comunitarios se pueden desarrollar trabajos sociales. Por ejemplo,  existen programas de 

salud que cubren necesidades específicas de esta área o programas de vivienda para personas que se encuentran 

en emergencia por algún evento, desastre natural o situaciones de calle. 

 

Uno de los ejemplos más típicos trabajo social comunitario en Estados Unidos son las casas dispuestas para 

ayudar a personas afroamericanas y latinas que viven en los suburbios; de esta forma se busca disminuir la 

segregación de estos grupos. 
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       1.2.- Diferencias entre Trabajo Comunitario y otros abordos de Trabajo Social. 
 

    Trabajo Social de Casos 

 

Este abordo se realiza situación por situación (individual o familiar) y se concentra en las relaciones 

bidireccionales sujeto-sociedad y en la personalidad, destacando el importante papel que en su resolución puede 

tener todo tipo de instituciones sociales y todo tipo de interacciones con otros. 

Los destinatarios deben movilizar sus potencialidades.  El objetivo de esta intervención es la mejora de las 

situaciones sociales personales o familiares mediante la activación de recursos internos y externos. Fomentar la 

eficacia del cliente para resolver otros problemas. 

Se utilizan técnicas como: 

 

 Entrevista, gestiones del profesional 

 Trabajo con otros agentes para alterar los sistemas sociales personales. 
 

    Trabajo Social de Grupos 

 

El grupo de tratamiento es un sistema deliberadamente estructurado por el profesional, en el cual la modificación 

de la conducta del cliente se efectúa mediante la interacción social con los demás. Es un trabajo individualizado en 

el seno de un grupo a través de un grupo. 

El objetivo de esta intervención es el apoyo a personas o familias que se enfrentan a situaciones difíciles, 

modificar actitudes personales, relacionales interpersonales y capacidades para conseguir actuar eficazmente con 

su entorno. 

Se utilizan técnicas como: 

 

 Sesión de grupo a través del cual se movilizan interacciones. 

 Interacción profesional-usuario. 

 Trabajo con terceros para alterar sistemas sociales personales. 
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                             Trabajo Social Comunitario 

 

Se abordan situaciones sociales colectivas mediante la organización y la acción asociativa y para ello se encarga la 

tarea de construir y sostener una organización entorno a la elaboración y a la aplicación de proyectos colectivos. 

El grupo es un sujeto autónomo que se relaciona con otros grupos. 

Los objetivos de esta intervención son: 

 

 Efectuar cambios concretos en el entorno social 

 Ayudar a las personas a adquirir la confianza y habilidades para afrontar otros 

problemas. 

Se utilizan técnicas como: 

 

 Reunión 

 Trabajo con miembros entorno al desarrollo de cargos, elaboraciones, etc.; 

 Gestiones y trabajos con terceros a favor de los proyectos en grupo. 
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                       1.3.- Sociedad y comunidad en trabajo comunitario. 
 

Con el progresivo desarrollo de la humanidad, las diferentes áreas del conocimiento han protagonizado 

grandes cambios estructurales. Como parte de estas trasformaciones sociales y su impacto sociocultural, se 

aprecia un uso cada vez más globalizado de las Tics, los cuales están destinadas a perfeccionar los sistemas de 

comunicación y establecer líneas de acción enfocadas en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

El término comunidad tiene su origen en el vocablo latino communitas, que hace referencia a  la característica de 

común y permite definir a diversas clases de conjuntos: de los individuos que forman parte de un pueblo, región 

o nación; de las naciones que están enlazadas por acuerdos políticos y económicos como la Comunidad 

Europea o el Mercosur o de personas vinculadas por intereses comunes como ocurre en determinadas 

comunidades religiosas. 

 

Existe un nexo entre comunidad y sociedad, (también comprendemos su diferencia), sobre este tema hizo hincapié 

el sociólogo alemán Ferdinand Tönnies cuando escribió que “comunidad es lo antiguo y sociedad lo nuevo, 

comunidad es la vida en común duradera y auténtica; sociedad es sólo una vida en común pasajera y aparente.” 

(Citado por Álvaro, 2010, p.1) La comunidad, es el importante espacio de socialización resultante de la 

participación de los sujetos que la conforman. 

 

En su artículo “Comunidad y Sociedad” (1931), Tönnies define la comunidad como el tipo de  asociación en el cual 

predomina la voluntad natural. La sociedad es, en cambio, aquel tipo de comunidad formado y condicionado por 

la voluntad racional. El estudio señala que no se trata de realidades, sino de tipos ideales, pues toda agrupación 

humana participa de los dos caracteres mencionados en proporciones diversas y cambiantes. 

 

Maritza Montero (s.f) entiende la comunidad como “un grupo de individuos en constante transformación y 

evolución, que en su interrelación generan pertenencia, identidad social y conciencia de sí como comunidad. Este 

grupo social y dinámico comparte problemas, intereses en un tiempo y espacio determinado, haciendo realidad 

y vida cotidiana”. (Citado por Laura, 2011) 
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En el año 2004, el Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad de Las Villas, Cuba, en  su obra El 

autodesarrollo comunitario. Críticas a las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación humana, 

consideró la comunidad como un “grupo social que comparte espacio  donde la participación y cooperación de sus 

miembros posibilitan la elección consciente de proyectos de transformación dirigidos a la solución gradual 

y progresiva de las contradicciones potenciadoras de su autodesarrollo”. (Alonso, et al., 2004) 

 

Este artículo, lejos de enfatizar en el carácter cultural de las comunidades o sus potencialidades para promover 

la educación, la salud u otra categoría, centra el debate en la posibilidad de gestión que poseen las comunidades y 

sus principales gestores. Sin embargo, no se puede omitir que la comunidad es un espacio sociocultural por 

excelencia, que va más allá de sus componentes estructurales. Es un patrón que se afianza día a día con la 

participación ciudadana dentro del proceso revolucionario que se pueda derivar de cada proceso. 

 

En su libro, Memoria de los frutos, Bellido (2009) realizó las siguientes citas: “llamamos  comunidad a una 

relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en el sentimiento subjetivo 

(afectivo o tradicional) de los partícipes de construir el todo” (Weber,  1998, p.33).  “Redefinir el concepto de 

comunidad implica  reconocer  el derecho a la teoría, la crítica y la concepción del mundo desde distintas 

perspectivas y posiciones espaciales y materiales, culturales y sociales, morales e intelectuales”. (González,  2004, 

p.6) 

 

Bellido analiza la comunidad como ese espacio cultural y dialéctico donde se gesta la educación popular; 

valora la comunicación como un proceso decisivo dentro para el desarrollo cultural comunitario. No se refiere 

a algún sistema político que rija la actividad cultural, sino en la forma de potenciar un desarrollo cultural abierto 

que centre sus bases fundamentales en conservación de la identidad cultural y la formación de valores. 

 

Según el propio Bellido, comunidad es: Ese grupo socio humano interconectado que interactúa en múltiples 

dimensiones sobre la base de un espacio físico, geográfico y cultural 
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con una historia que no está hecha, está haciéndose, con una identidad no inmóvil sino enfrentándose 

permanentemente a nuevas necesidades y problemas. Así la comunidad no es algo dado de antemano, ni algo que 

se le pueda dar o imponer a alguien, es una relación social a vivir, a recrear continuamente. (2009, p. 53) 

 

Se comprende que una comunidad es un espacio sociocultural donde se asume un desarrollo  de adentro hacia 

afuera que es alcanzado cuando los objetivos comunes trascienden a los particulares. 

 

La gestación de una comunidad constituye un proceso de integración científica y comunitaria, cuyos ejes 

fundamentales son la participación y la cooperación. Tal integración tiene por base la comunicación abierta, franca, 

auténtica y sin límites, y su concreción se refleja, como entidad mediadora, en el proyecto que elabora la propia 

comunidad, cuyo núcleo central tiene como elementos fundamentales la toma, realización y control de decisiones. 

(Camellón & Olivera, 2009) 

 

Pero la capacidad de autogestión de los actores involucrados, su sentido de identidad y  pertenencia, no se 

limita a ejecutar acciones, sino tener una efectividad que permitan solucionar, evaluar, controlar y difundir las 

diferentes actividades que tengan lugar en la comunidad. 

 

                  

 

                    1.4.- La Comunidad y la Sociedad. 
 

Existen marcadas diferencias entre lo que es una comunidad y una sociedad. Una comunidad  es un grupo de 

individuos que comparten ciertos elementos en común, una sociedad es un grupo de personas que comparten 

una organización social y una cultura. 
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 Comunidad 

 

Es un grupo de individuos que comparten ciertos factores en común como idioma, valores, tareas, idioma, visión 

del mundo, edad, ubicación y estatus social. Se forman por una identidad común a través de la diferenciación 

con otros grupos o comunidades. Se une bajo la necesidad y mejora siguiendo un objetivo en común, aunque esto 

no siempre es necesario 

 

 

   Para formar una comunidad solo basta una identidad en común. Las comunidades no son  estáticas, se mantienen    

en movimiento, sufren crisis, se reorganizan y buscar alternativas comunes o de manera autónoma. 
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                      Sociedad 

 

El término sociedad proviene del latín societas y es un concepto polisémico que se asigna a un grupo de humanos 

o a un grupo de animales. En una sociedad existe una relación que supera la genética y requiere de un grado de 

comunicación y cooperación que puede llegar a desarrollar una cultura. Las sociedades son entidades poblacionales. 

Dentro de una sociedad existe una cadena de conocimientos económicos, culturales, políticos, deportivos y 

de entretenimiento. 

               

             Diferencias entre comunidad y sociedad 

 

 Una sociedad e una agrupación de individuos, pueblos o naciones que conviven o se 

relacionan bajo leyes comunes que regulan el comportamiento, la participación, la adaptación 

y la autoridad. Cuentan con grupos humanos de intereses variados y existen dentro de 

una zona geográfica común. 

 

 En una sociedad la cultura puede ser similar, pero, puede diferenciarse entre sus 

integrantes según su rol social. 
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 Las sociedades tienen un número mayor de individuos que las comunidades. Una 

comunidad es la agrupación de individuos con lazos de afinidad e intereses comunes que 

establecen relaciones personales. 

 

 Una comunidad no presenta o presenta poca estratificación social. 
 

 Las comunidades tienen pocos integrantes. 
 

 La convivencia se basa en vínculos afectivos y morales. 
 

 En la sociedad prevalece la racionalidad y la unión por intereses diversos. 
 

                

                  1.5.- Objetivos del trabajo comunitario. 

 

El Trabajo Comunitario no es solo trabajo para la comunidad, ni en la comunidad; es un proceso de 

transformación desde la comunidad: soñado, planificado, conducido y evaluado por la propia comunidad. Sus 

objetivos son potenciar las fuerzas y la acción de la comunidad para lograr una mejor calidad de vida para su 

población y conquistar nuevas metas dentro del proceso social elegido por los pobladores; desempeñando, por 

tanto, un papel relevante la participación en el mismo de todos sus miembros. 

De manera general, los principales objetivos del trabajo comunitario podemos citar los siguientes: 

1. Ayudar a los ciudadanos a encontrar los medios necesarios para su bienestar en su entorno 

social. 

2. Alentar los esfuerzos cooperadores para perseguir objetivos comunes. 

3. Construir para los individuos y grupos, canales de mutuo entendimiento para la acción 

común. 

4. Conseguir la participación de la comunidad para que esta sea capaz de afrontar, dentro de 

sus posibilidades y recursos, la resolución de sus problemas. 

5. Proporcionar a la comunidad la movilización de los recursos la planificación debienestar. 
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6. Identificar el marco conceptual del trabajo comunitario. 

7. Conocer la metodología para diagnosticar las necesidades y problemas de una comunidad. 

8. Indicar los procedimientos fundamentales para desarrollar las acciones que conllevan a la 

solución de los problemas comunitarios. 

9. Diferenciar las técnicas para la recolección de información, de manera que al  compararlas 

entre sí sea posible ponerlas en práctica seleccionando las más pertinentes de acuerdo con la 

dinámica interna de la comunidad. 

10. Identificar las necesidades y problemas de la comunidad. 

11. Determinar con la comunidad las alternativas de solución de acuerdo con los problemas o 

necesidades seleccionadas. 

12. Formular un plan de acción que responda a intereses, problemas y necesidades de la comunidad. 

13. Identificar elementos necesarios para la ejecución del plan de acción que conlleven la formación 

de líderes dentro de la comunidad que continúen con el proceso de desarrollo y 

organización. 

14. Determinar los elementos requeridos para impulsar la organización de la comunidad alrededor 

de la ejecución del plan de acción. 

15. Determinar elementos concretos para que la evaluación se realice participativamente y se 

convierta en un sistema de autoevaluación. 

 

 

                1.6.- El desarrollo social como objetivo. 

Como desarrollo social se conoce la evolución y el mejoramiento en las condiciones de vida de los individuos de 

una sociedad y en las relaciones que estos individuos mantienen entre sí, y con otros grupos e instituciones que 

conforman el tejido social de una nación. 

Consiste, como tal, en el desarrollo del capital humano y social de un país, lo cual abarca  aspectos como la salud, 

la educación, la seguridad ciudadana y el empleo, y solo se concreta con la disminución de los niveles de pobreza, 

desigualdad, exclusión, aislamiento y vulnerabilidad de los grupos más necesitados. 
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El desarrollo social es promovido por el Estado desde sus diferentes organismos e instituciones, que son 

los encargados de implementar políticas y programas de protección social para promover la inclusión, y que están 

diseñados principalmente para beneficiar a aquellos que viven en las condiciones más precarias. 

 

Para que el desarrollo social sea posible es importante que haya una gestión gubernamental eficiente, responsable 

y comprometida, dentro de un marco democrático de legalidad y solidez institucional que garantice su aplicación, 

eficacia y continuidad. 

 

Así, pues, un país con óptimos niveles de desarrollo social ofrece a sus ciudadanos una alta calidad de vida en medio 

de un clima de paz, justicia, libertad, tolerancia, igualdad y solidaridad, así como la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades, desarrollar su potencial, y realizarse a nivel personal. 

El desarrollo social vendría a ser el paso siguiente al desarrollo económico de un país; su fin último es el bienestar 

social. 

Como bienestar social denominamos el conjunto de factores que se conjugan para que los  integrantes de una 

sociedad puedan satisfacer sus necesidades fundamentales y, en consecuencia, tener óptimos niveles de calidad 

de vida. 

 

El bienestar social se expresa en diferentes aspectos de la vida social de la población: en el  acceso a la educación, 

la salud, la alimentación, la vivienda o los bienes de consumo, entre otras cosas. 

 

 

                Ejemplos de desarrollo social 

 

    Algunos programas que se enfocan en el fomento del desarrollo social son: 

 

 Reducir la inseguridad alimentaria. 

 Programas de abastecimiento de agua y saneamiento. 

 

 

https://economipedia.com/?s=inseguridad%2Balimentaria
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 Financiamiento para micro proyectos administrados por comunidades indígenas. 

 Inclusión de la población en atención de salud. 

 

 Aseguramiento de la asistencia escolar en el nivel básico de toda la población,  mediante 

proyectos de infraestructura que permitan a la población estar comunicada con el resto de la 

comunidad. 

 Prevención de actos violencia a las minorías de alguna población. 

 Reasentamiento de población migrante o refugiada, ante desastres naturales y las 

causadas por la actividad humana o conflictos bélicos. 

 Acceso a posibilidades de financiamiento para toda la población. 

 Inclusión de las personas con discapacidad, en el contexto productivo de un país. 
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De acuerdo con James Midgley el desarrollo social es “un proceso de promoción del  bienestar de las personas 

en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”. El desarrollo social es un proceso que, en el 

transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes 

ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica 

también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es  decisivo el papel del 

Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y 

privados. 

Para algunos autores, el desarrollo social debe conducir a igualar las condiciones de bienestar  prevalecientes en 

las sociedades industrializadas. Si bien actualmente se acepta que el 

 

desarrollo social debe adecuarse a las condiciones económicas y sociales particulares de cada país, existen 

estándares internacionales que se consideran “metas sociales deseables”. La  Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y sus diferentes organismos asociados son el referente principal en esta materia. 

Para Amartya Sen, “el desarrollo puede concebirse […] como un proceso de expansión de las libertades reales 

de que disfrutan los individuos”. Esta interpretación del desarrollo, ha  llevado a otorgar una importancia 

fundamental al concepto de desarrollo humano, como un proceso paralelo y complementario al desarrollo social.  El 

desarrollo humano “se refiere a la creación de un entorno en el que las personas pueden desplegar su pleno 

potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y necesidades” 

 

Por otro lado, el enfoque de los derechos humanos se ha constituido en un referente de las  políticas sociales, en 

particular los derechos humanos de segunda generación que se definen como “los derechos económicos, sociales 

y culturales, debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social 

de Derecho.” Entre los derechos sociales encontramos la seguridad social, el trabajo, la formación de sindicatos, 

la educación primaria y secundaria gratuita, un nivel de vida que garantice la salud, la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Como resultado de este enfoque, se encuentran 
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las demandas que buscan que los derechos sociales se reconozcan en las legislaciones de los países, pero que 

además se establezcan mecanismos que garanticen su cumplimiento y su control. 

Si bien el desarrollo social implica el mejoramiento de las condiciones de vida y de bienestar de toda la población, 

la tendencia de las últimas décadas ha sido la focalización de los programas sociales y la restricción de las 

políticas sociales universales. Esta tendencia ha estado definida por criterios de eficiencia y de optimización de los 

recursos fiscales limitados. 

Este enfoque de políticas públicas ha implicado que la principal meta de los programas sociales sea la reducción 

de la pobreza, particularmente de la pobreza extrema. El mecanismo para lograr este objetivo ha sido el impulso 

del desarrollo humano a través de la ampliación 

 

de las capacidades y de las oportunidades de los individuos. Estos últimos dos conceptos, que son el referente mundial 

en las políticas sociales, son una contribución de Amartya Sen. 

 

 

          1.7.- Beneficios del Trabajo Comunitario. 
 

El Trabajo Social es una disciplina que nació ligada a dar respuesta a las necesidades, especialmente materiales, de 

las personas más vulnerables de la sociedad. Históricamente, esta ha sido su función principal, pero, en la actualidad, 

el Trabajo Social interviene en demandas muy variadas de toda la población, con independencia del nivel económico 

o de otras consideraciones. 

 

Es cierto que el Trabajo Social sigue poniendo énfasis especialmente en las personas y los grupos más 

vulnerables y en riesgo social, pero también abarca a todos los sectores de la población porque quiere promover 

los derechos de las personas y las comunidades. Ofrece apoyo en los procesos de cambio o de crisis para 

aumentar la cohesión social y el bienestar desde la perspectiva de los Derechos humanos. 
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Partiendo de esta premisa, allí donde haya personas o grupos, el Trabajo Social tiene una razón de ser. Siempre 

desde el compromiso ético, respetuoso y responsable. El Trabajo Social puede apoyar a personas y grupos 

que se encuentran en situaciones complejas o de cambio vital y que necesitan de un acompañamiento 

profesional. 

 

Algunas de estas situaciones vienen derivadas de escenarios como violencia de género,  personas sin techo, 

personas dependientes, familias que inician un proceso de adopción, adolescentes con problemas en salud mental, 

inmigración, trabajo con personas que se encuentran en centros penitenciarios y con las sus familias, entre 

otros. 

 

Sería casi imposible hacer un listado exhaustivo de todas las situaciones en las que puede intervenir el Trabajo 

Social, pero si tuvieran que resumirlo, se podría decir que el Trabajo Social: 

 

 Interviene en atención directa a personas, familias y grupos que se encuentran en situaciones 

de vulnerabilidad social, o que necesitan de la mediación para resolver sus conflictos. Esto en 

cualquier momento del ciclo vital: desde pequeña infancia hasta la vejez. 

 

 Detecta necesidades de la población con el fin de orientar las políticas sociales. En este sentido, 

trabaja en red con otros profesionales —como juristas, educadores sociales,  economistas, 

psicólogos,  personal  sanitario  o  maestro—, para  mejorar  el bienestar de la ciudadanía. 

 

 Realiza dinamización comunitaria, es decir, impulsa acciones surgidas en la propia comunidad 

que tienen como finalidad la mejora de algún aspecto de la vida colectiva y del territorio. 
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 dinamización comunitaria, es decir, impulsa acciones surgidas en la propia comunidad Realiza 

que tienen como finalidad la mejora de algún aspecto de la vida colectiva y del territorio. 

 Participa en planes de intervención y en proyectos de investigación siempre con el objetivo 

de mejorar el bienestar de personas, grupos y comunidades. 

 

El Trabajo Social es clave para asegurar el Estado del bienestar, no tanto como proveedor de  servicios sino 

especialmente como profesión que busca dotar de herramientas a las personas, grupos y comunidades para 

que sean ellos mismos promotores de su propio cambio. 

 

              Ventajas del trabajo comunitario 
 

 Propiciar el desarrollo de proyectos multisectoriales y ajustados a las necesidades y 

demandas de la realidad. 

 Favorecer una atención más integral a la comunidad y evitar duplicaciones e interferencias. 

 Concentrar esfuerzos y recursos propiciando una mayor capacidad de acción y 

perdurabilidad de los proyectos. 

 Promover la colaboración y el mejor aprovechamiento de las experiencias, capacidades y 

habilidades de los actores que participan. 

 Minimizar las posibles rivalidades y verticalismos. Generar mayores posibilidades de 

acceso a recursos y permitir su mejor aprovechamiento. 

 

 Crear redes sociales de interacción más amplias, estructuradas y consolidadas. 
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1.8 Desarrollo Comunitario 

 

Ahora, detengámonos en la concepción de desarrollo comunitario. Para Zárate (2007), en 

los últimos 40 años hablar de comunidad, desarrollo comunitario y desarrollo de la 

comunidad se ha convertido en un tema del que es difícil extraerse; se habla de él en los 

principales espacios de reflexión teóricos y prácticos, y en toda intervención micro o macro 

es un tema obligado. Estos conceptos siempre están presentes, entre otras razones porque 

la realidad, siempre cambiante, da muestra constante de la necesidad de abordarla de 

formas distintas. Giovanni Bonfiglio (1982) al tratar el tema de los orígenes del desarrollo 

de la comunidad, expone cómo éste surge y se desarrolla en las posesiones coloniales 

inglesas de África y Asia en la década de los 20, como una forma de ejercer un “mejor 

control sobre las poblaciones sometidas”. Señala que los programas de desarrollo de la 

comunidad cobraron mayor auge durante el período de descolonización de los continentes 

citados. “Lo que merece destacarse es que el desarrollo de la comunidad en cuanto a 

técnica (o conjunto de técnicas) de intervención, tiene su origen inmediato en la crisis del 

sistema colonial del siglo XX” (p.17). Bonfiglio añade que en las definiciones del desarrollo 

de la comunidad se cita el imperativo hacia el desarrollo, “en donde la iniciativa de la 

comunidad debe ser estimulada si no sobreviene de por sí” (p.18). Unas definiciones dan 

más importancia a las iniciativas locales y menos al “estímulo” exterior; otras inciden más 

en logros materiales que en despertar mecanismos de autonomías. El autor cita una 

definición dada por la ONU: “Proceso destinado a crear condiciones de progreso 

económico y social para toda la comunidad, con la participación activa de ésta, y la mayor 

confianza posible en su iniciativa”. 
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En realidad, el desarrollo de la comunidad ha sido definido de modos distintos de acuerdo 

a la agencia promotora, y ha tomado características propias según el contexto de su 

aplicación (Bonfiglio, 1982:18). Zárate (2007), al referirse a los Antecedentes del Desarrollo 

Comunitario, señala: 

 

Alrededor de 1950 inicia en Asia y África el Desarrollo Comunitario como una técnica de 

acción social enfocada a mejorar las condiciones de vida de la población. El desarrollo de la 

comunidad en esa época es definido como “un proceso destinado a crear condiciones de 

progreso económico y social para toda la comunidad, con la participación activa de ésta, y 

la mayor confianza posible de su iniciativa.” Desde estos inicios el Desarrollo Comunitario 

se prioriza como eje fundamental de su quehacer el desarrollo de los sujetos a partir de su 

participación activa en procesos que, si bien tiene por objeto ofrecer herramientas para 

satisfacer necesidades, ello no puede ser posible sin la corresponsabilidad de los sujetos en 

sus propios procesos, partiendo de su dinámica particular y de sus recursos personales 

para potencializar acciones que conduzcan al crecimiento y desarrollo. De estos primeros 

planteamientos que sobre Desarrollo Comunitario se realizan actualmente, una definición 

que sigue vigente es la que propone Rezsohazy (1988): “una acción coordinada y sistemática 

que, en respuesta a las necesidades o a la demanda social, trata de organizar el progreso 

global de una comunidad territorial bien delimitada o de una población-objetivo, con la 

participación de los interesados.” (Zárate, 2007:197-199). 

De esto se desprende ahora –agrega Zárate- la necesidad de reflexionar en el proceso de 

Desarrollo Comunitario como un modelo que debe considerar aspectos tales como: 

 Que el ser humano es sujeto y objeto de su propio desarrollo; él lo origina y lo 

promueve.  

• Que cualquier esfuerzo de Desarrollo Comunitario debe estar estrechamente 

relacionado con los planteamientos globales que en esta materia señala la política social.  
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• La comunidad debe ser vista como un escenario donde la participación es el elemento 

clave, pues el sujeto es un recurso estratégico e inteligente del proceso.  

• La finalidad de considerar así al sujeto es conseguir su mejoramiento en su calidad de 

vida.  

• Por ello se hace indispensable generar un proceso de capacitación que no solo 

informe, sino que forme.  

• A partir de ello, favorece los sentimientos de arraigo y pertenencia, que es lo que 

finalmente coadyuva a la participación de los sujetos.  

• Finalmente es importante considerar que es necesario generar metodología adecuada 

a las características propias del escenario de intervención, pues si bien hay elementos 

generales de la intervención, las partes específicas deben ser atendidas con la 

particularidad que la misma requiere. (Zárate, 2007:200 

 

             1.9 Pasos del Desarrollo comunitario  

 

       Se resume en los 12 pasos que señala Phil Bartle (citado en (Zárate, 2007) y que deben          

considerarse en todo proceso de Desarrollo Comunitario: 

1. Las comunidades tienen derecho a participar en las decisiones que afecten sus condiciones 

de vida y trabajo.  

2. Solo la participación en el poder de tomar decisiones es sostenible y creativa.  

3. La participación real requiere la intervención de la comunidad en todas las fases de la mejora 

de la ciudad, pueblo o aldea: planificación, complementación, mantenimiento y supervisión.  

4. La participación se debe construir desde la igualdad entre los sexos, e incluir a los jóvenes y 

ancianos. 
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5. El desarrollo de la capacidad esencial para promover la participación equitativa entre mujeres, 

hombres y jóvenes. 

 6. Las comunidades tienen recursos ocultos que pueden impulsar el desarrollo de la ciudad, pueblo 

o aldea. El desarrollo de la capacidad puede sacar a la luz estos recursos. 

 7. Las comunidades son las primeras interesadas de entre todos los protagonistas del desarrollo 

en identificar problemas y en el mantenimiento y mejora de sus asentamientos. 

 8. La concienciación y el desarrollo de la capacidad pueden hacer que las asociaciones entre las 

comunidades, ONG y autoridades municipales sean más equitativas. 

 9. El desarrollo comunitario que planifican personas ajenas a la comunidad que solo requiere de 

esta trabajo gratuito, no es bien aceptado por las comunidades a largo plazo. 

 10. La planificación de la participación es uno de los elementos que con más frecuencia se pasa por 

alto en Desarrollo comunitario.  

11. La caridad hace a las comunidades dependientes de las ayudas. 

 12. El Desarrollo Comunitario es una contribución esencial en la gestión urbana global. 

 

Nogueiras (1996) presenta diversas CONCEPCIONES ACERCA DEL DESARROLLO 

COMUNITARIO: 
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1.10 Desarrollo de la comunidad desde la mirada del método de intervención social. 

 

Considerando como método de actuación sobre la realidad, el desarrollo de la comunidad 

es una forma de intervención social. No es una ciencia, ni una filosofía: está en el plano de 

la práctica social. Consecuentemente, es una tecnología social. Se trata de un conjunto de 

reglas prácticas y procedimientos específicos que, mediante la aplicación de conocimientos 

teóricos provenientes de las ciencias sociales y la psicología, y aplicando procedimientos 

sistematizados a objetivos prácticos, se traduce en una serie de acciones y actividades. A 

través de ellas se pretende mantener, modificar o transformar algún aspecto de la realidad 

social buscando resultados específicos que se expresan en objetivos y metas preestablecidas. 

En cuanto a la intencionalidad última del desarrollo de la comunidad, ya sea como método 

o como programa, al igual que todas las formas de intervención social, viene dada por la 

cosmovisión o ideología subyacente de quienes promueven y realizan cada programa, 

proyecto o actividad en concreto.  
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Esta cosmovisión y/o ideología no sólo proporciona una comprensión y significación de la 

realidad, sino que también expresa un horizonte utópico que concierne al modelo de 

sociedad que se considera necesario construir.  

En otras palabras: “no es lo que se hace sino cómo se hace, lo que constituye la sustancia 

del desarrollo de la comunidad. Todo depende de la forma y actitud de llevar a cabo las 

actividades”. Nos explicamos: hay desarrollo de la comunidad (en cuanto metodología de 

actuación) cuando se promueven y movilizan recursos humanos, mediante un proceso 

educativo/concientizador que desenvuelve potencialidades latentes en los individuos, grupos 

y comunidades para tender al logro de su autodesarrollo. “De este modo, la idea y la práctica 

de la participación de la gente (que se perfila desde las primeras definiciones y los primeros 

programas) terminan por ser el concepto central de la teoría práctica de su desarrollo”  

Según Gómez jara (1996:15-16), el desarrollo comunitario es:  

• UN PROCESO, porque contiene una progresión de cambios.  

• UN METODO, porque es un camino a recorrer. • UN PROGRAMA, donde se concretizan 

los pasos del proceso y del método. 

 

1.11La Inserción Intercultural Profunda como propuesta metodológica. 

 

La propuesta metodológica permite acelerar los procesos catárticos de los involucrados en 

los esfuerzos de desarrollo comunitario, elevando sus niveles éticos y de competencia ante 

los problemas planteados por el entorno socioeconómico, político y ambiental. Esto se 

concreta mediante un ejercicio de diálogo que, partiendo de la praxis cercana y solidaria 

entre los protagonistas, plantea la unión de perspectivas, capacidades y formas diversas de 

conocimiento en beneficio del común objetivo del desarrollo comunitario sustentable. Lo 

anterior supone un examen preciso de las estructuras y de los fenómenos generados por 

un entorno que se desenvuelve bajo la égida del neoliberalismo. (Mijangos, 2006: 18).  
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Expresa Mijangos que “para fortuna y esperanza, otras voces se levantan contra tal forma 

de ver el desarrollo y organizan y concretan vías alternativas en distintas partes del mundo”. 

 

1.12 La participación y el compromiso en el trabajo comunitario. 

 

Maritza Montero (2007), nos habla de La participación y el compromiso en el trabajo comunitario. 

La participación comunitaria puede ser definida de la siguiente manera: un proceso 

organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de actividades 

y de grados de compromiso, que está orientado por valores y objetivos compartidos, en 

cuya consecución se producen transformaciones comunitarias e individuales. (Montero, 

2007:229). La autora resume el alcance y los efectos positivos de la participación 

comunitaria. 

Alcances de la participación comunitaria 

Es un proceso. Reúne simultáneamente enseñanza y aprendizaje. Todos los participantes 

aportan y reciben.  

• Tiene efectos socializantes. Se generan pautas de acción. 

 • Tiene efectos concientizadores.  

• Desarrolla la colaboración y la solidaridad.  

• Moviliza, facilita y estimula recursos (materiales e inmateriales) existentes y fomenta la creación 

y obtención de otros nuevos.  

• Puede generar formas de comunicación horizontal entre los participantes.  

• Produce intercambio y generación de conocimientos.  

• Permite el desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica.  
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• Desarrolla y fortalece el compromiso. 

 • Fortalece la comunidad.  

• Puede introducir diversidad, haciendo posible el diálogo y la relación con otros en un plano de 

igualdad basado en la inclusión.  

• Debido a ello, fomenta el surgimiento de nuevas ideas, nuevos modos de hacer, nuevos resultados.  

• Puede cambiar la dirección y el control de las tareas que se ejecutan.  

FUENTE: Montero, 2007:230. 

 

 

UNIDAD II: PERFIL Y ROLES DEL TRABAJADOR COMUNITARIO 

 

«Si los trabajadores tuvieran todo lo que deberían tener, no deberíamos tener 

indigentes y criminales. Es mejor salvarlos antes de que se hundan, que pasar la vida 

pescando después» 

-Josephine Shaw 

 

           2.1.- Roles y funciones del trabajador comunitario. 

Los Trabajadores Sociales enfocan sus esfuerzos en ayudar a las comunidades a mejorar su estándar de vida, en tal 

sentido, estos profesionales trabajan en una diversidad de lugares y sus responsabilidades varían de acuerdo a su 

especialidad. Los Trabajadores Sociales brindan consultoría a la comunidad en términos de problemas de abuso, 

trastornos psicológicos o psiquiátricos, conflictos familiares, desempleo o discriminación por raza, estrato social o 

sexualidad. Asimismo, dan asesoría a menores de edad en custodia de los sistemas de  acogimiento familiar, a los 

adolescentes y adultos recluidos en instituciones penitenciarias o a las personas de la tercera edad internadas en 

geriátricos. 

 

La mayoría de los Trabajadores Sociales se especializa en comunidades con un determinado  tipo de problemas, por tal 

motivo, su labor es requerida en una gran variedad de lugares. Estos profesionales normalmente son contratados  
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por centros educativos, entidades gubernamentales, instituciones penitenciarias, agencias de acogimiento familiar y 

geriátricos. 

Los Trabajadores Sociales asesoran a individuos o grupos de personas para ayudarlos a  superar sus problemas, 

brindándoles un ambiente que les permite ser atendidos y desarrollarse hasta el punto de dejar de requerir la 

orientación y cooperación del Trabajador Social. 

 

         Funciones principales 

A continuación, las funciones más comunes de un Trabajador Social: 

 

 Aconsejar a individuos, familias y comunidades en materia de salud mental y física: 

             Brindar asistencia a las personas que consumen estupefacientes o que sufren de violencia física o verbal. 

o Orientar a las personas para que superen la pobreza, la discriminación y la exclusión 

social. 

o Orientar a la comunidad en materia de salud. 

o Trabajar en conjunto con centros de bienestar infantil y geriátricos 

 Aconsejar y rehabilitar a adolescentes y adultos recluidos en el sistema penitenciario. 

 

 Entrevistar a los individuos para detectar y evaluar sus problemas: 

o Llevar un registro de los individuos entrevistados y las entrevistas realizadas. 
 

o Recopilar información sobre el entorno del individuo. 
 

o Elaborar informes en base a su progreso y necesidades. 
 

 Comunicarse con Consejeros, Médicos y Enfermeras para planificar y suministrar el 

tratamiento necesario: 

o Compartir información con compañeros de trabajo con el fin de evaluar los casos 

más eficientemente. 
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o Consultar con Médicos para diseñar un plan de tratamiento. 

o Evaluar las necesidades del individuo. 
 

 Visitar a los individuos en sus hogares o en centros especializados: 

o Dar información sobre el centro en el que trabajan e instar a los individuos a buscar 

ayuda. 

o Evaluar el entorno familiar cuando sea necesario. 

o En base a las visitas realizadas, decidir el procedimiento a seguir, ya sea  mediante 

terapia, asesoría, colocación familiar de los menores de edad o tomando acciones 

legales. 

 Organizar actividades grupales y encuentros con la comunidad, tales como terapia de  

 

 grupo, grupos de apoyo, eventos comunitarios, entre otros: 

o Invitar a cada uno de los involucrados. 

o Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades. 

o Llevar el registro de la asistencia y de los avances logrado 

 Asistir a los niños recluidos en el sistema de acogimiento familiar al momento de 

proceder con la colocación: 

o Entrevistar a las familias interesadas en realizar la adopción. 

o Evaluar los hogares potenciales. 

o Asignar un hogar a los menores de edad. 

o Realizar el seguimiento correspondiente para monitorear el desarrollo de los 

menores de edad. 

 Investigar los posibles casos de abuso o negligencia infantil: 

o Monitorear el desarrollo del niño. 

o Inspeccionar el comportamiento de la familia. 

o Denunciar los casos de abuso o negligencia infantil. 
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 Evaluar la efectividad de los programas sociales. 

 Rendir testimonio como experto ante un Juez de ser necesario. 

 

 

                   Labores diarias 
 

 Entrevistar y asesorar a individuos, grupos de personas o familias. 

 Evaluar la condición de vida y el entorno social de los individuos. 

 Planificar reuniones sociales, entre otras actividades, e invitar a los individuos a participar 

en ellas. 

 Brindar asistencia legal, financiera, médica o de convivencia familiar. 

 Hacer terapia con individuos o grupos de personas para ayudarlos a desarrollar sus 

habilidades con el objetivo de que superen sus problemas. 

 Elaborar informes describiendo el progreso o desarrollo de los individuos. 

 Investigar casos de abuso infantil o doméstico y denunciarlos ante las autoridades 

competentes. 

 Defender a individuos que estén siendo afectados por determinadas leyes o decretos, por 

ejemplo, ante una orden de demolición en un área residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://neuvoo.com.mx/neuvooPedia/es/juez/
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             Roles y funciones del trabajador social comunitario
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 2.2.- Evolución histórica del trabajo social comunitario. 

 

Para un mejor entendimiento de la iniciativa que planteamos en este trabajo, es necesario hacer un recorrido por 

la evolución histórica del Trabajo Social Comunitario hasta la actualidad, es decir, analizar las experiencias e 

instituciones, así como las figuras más relevantes que han contribuido a su configuración. 

 

 

         Los pueblos cooperadores de Robert Owen 

 

R. Owen (1771-1858), citado por Lillo, N. y Roselló, E. (2001), tenía la convicción de que las condiciones 

medioambientales, el entorno social del individuo, configuraban su carácter. Trató de construir nuevos pueblos 

ideales de cooperadores, en contraposición a las ciudades de los capitalistas. 

privados, pretendiendo que dentro de estos se desarrollaran un sentido de comunidad, de hermandad y de 

obligaciones mutuas. Sociedades que sustituirían la competencia capitalista considerada, por Owen, como la causa 

del derrumbamiento de la comunidad. 

Esta iniciativa se puso en práctica en la segunda década del S.XIX en Escocia: en 1816 se creó  la denominada 

Institución para la Formación del Carácter, considerada por el propio Owen como “una organización educativa 

que tiende a abarcar toda la vida de la comunidad, su tiempo libre su formación dentro de una tiempo y espacio 

determinado”. 

Según Miranda (2004), “el Trabajo Social nace en Europa y en los Estados de manera más o menos simultánea, 

pero en la configuración de la disciplina la aportación norteamericana resultará fundamental. Nace como parte del 

proyecto global de las Ciencias Sociales, ni antes ni después, y por los mismos motivos (por la necesidad de 

estudiar la sociedad para modificar su funcionamiento), en el mismo contexto social y político (la Revolución 

industrial y las consecuencias que trae consigo) y en permanente diálogo con ellas”. 

Los problemas sociales, las desigualdades y las enfermedades de clases enteras de población afectada por la 

pobreza, requieren de nuevos mecanismos e instrumentos de intervención. Ya no son suficientes las respuestas 

de las redes tradicionales de apoyo. Se requiere de una intervención más rigurosa. Se requiere de un grupo de 

expertos que intervengan en los 
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problemas sociales. De ahí que nazca el Trabajo Social, primero como profesión y posteriormente como 

disciplina con vocación de ciencia aplicada. 

           Las Charity Organization Societies –COS 

 

Los antecedentes organizados del moderno Trabajo Social comienzan con las visitadoras amistosas. Mujeres 

de clase media, voluntarias que visitan a las familias pobres y que se organizan en las COS. 

Las primeras COS se crean en 1840 en Inglaterra, en un barrio londinense, destacando Octavia Hill (1838-

1912). Esta trabajadora social ideo un proyecto de acceso a viviendas de bajo coste, pretendiendo con ello la 

reeducación moral de sus beneficiarios. Y como señala Patricia Hollis (citada por Miranda, 2004), Hill había 

preparado a toda una generación de mujeres capaces para la filantropía profesional “científica”, basada en estudios 

minuciosos, observación detallada y atención directa de los casos particulares”. 

Estas formas organizadas buscaban una caridad más eficaz, racional y científica, y aunque en sus orígenes estaban 

muy vinculadas a la religión, cuando la experiencia se traslada a Estados Unidos, siendo introducidas por Joséphine 

Shaw Lowell (1843-1905), se produce su proceso de secularización. En Norteamérica, se declaran en contra 

de las limosnas, introducen novedades metodológicas, nuevas técnicas y su afán de racionalizar les hizo optar por 

unas estructuras basadas en el territorio, con una perspectiva muy localista. 

Destaca Mary Richmond (1861-1928) y como dice Miranda (2004), esta pionera del Trabajo Social “se concentró 

en la necesidad de especificar las bases del conocimiento y las técnicas que distinguían a los trabajadores sociales 

entrenados de los voluntarios bienintencionados y en identificar las habilidades 

comunes que los trabajadores sociales podían usar en todos los ámbitos de 

intervención”. 

 

 

 

 

 

 

Mary Rchmond, pionera del 

trabajo social estadounidense.  
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En las COS existían dos formas diferentes de explicar la pobreza y de luchar contra ella. Una que ponía acento en los 

factores individuales y otra en los factores sociales. Por un lado, esta autora y las profesionales de las COS aplican el 

social case work method (destaca su obra más reconocida de 1922 “What is social case work?”, que establece la 

metodología para una intervención individualizada; mientras que por otro la propia Mary Richmond en su obra 

“The Interrelation of Social Movements” (1910), destacó la importancia del trabajo  comunitario, viendo la 

trascendencia de los movimientos sociales y su capacidad para colaborar en la formulación del diagnóstico de las 

ciudades donde trabajaba. 

 

         Los Sttlement Houses o movimiento de los establecimientos 
 

En los orígenes del Trabajo Social Comunitario es fecha clave 1884. En ese año el pastor Barnett crea, junto 

a su esposa, en Whitechapel, un barrio obrero londinense, Toynbee Hall.  Esta casa, fue pensada como lugar para 

los servicios sociales y escenario de visibilización de los problemas de los trabajadores, intentando así, despertar 

el interés general. Pero además se convirtió en residencia de estudiantes universitarios, con la finalidad de que éstos 

jóvenes, que allí se alojaban, conocieran de primera mano las condiciones de vida de la clase trabajadora y se 

sensibilizaran con su problemática. 

Samuel Barnett consideraba que, desde dentro, sobre el terreno, podían comprenderse mejor las necesidades 

del vecindario, ayudarles a utilizar de forma más adecuada los recursos disponibles y a remontar sus dificultades 

cotidianas. Un funcionamiento que difería con el de la COS,  cuya  finalidad, en sus inicios, con Octavia Hill, era  

la rehabilitación moral de  los pobres, mediante la supervisión de hogares, llevada a cabo por mujeres preparadas 

para la filantropía profesional científica, las llamadas visitadoras de barrio o visitadoras amistosas de  los pobres. 
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La experiencia de Toynbee Hall fue llevada a Estados Unidos y aunque el primer settlement  americano fue abierto 

en Nueva York en 1889, el más reconocido, por su importantísimo papel en los movimientos de reforma 

social, fue el Hull House, creado en 1888, por Jane Addans y Ellen Gates Starr en Chicago, aunque abrió sus 

puertas un año después. A juicio de Allen F. Davis (citado por Miranda, 2004) “este movimiento supone el 

primer ataque concertado contra la pobreza urbana en América y estuvo protagonizado por un grupo de 

jóvenes hombres y mujeres que reaccionaron contra la magnitud del problema de la pobreza y contra lo inadecuado 

de los viejos remedios, las viejas actitudes y los análisis inapropiados”. 

Friledlander (citado por Miranda, 2004) señala que “el interés de estas dos pioneras no era en absoluto crear 

una nueva institución de la caridad, sino un centro cultural, un lugar para la 

gente trabajadora, particularmente dirigida a los nuevos inmigrantes que procedían de los  lugares más diversos y 

tenían culturas diferentes: checos, italianos, alemanes, griegos o polacos”. 

“La adscripción de los Settlements Houses al movimiento reformistas es evidente. Su interés  no era simplemente 

ayudar a la gente atrapada en las peores condiciones de vida de los barrios pobres sino también transformar 

el entorno totalmente y crear una ciudad mejora para las siguientes generaciones. Pero también eran 

conscientes de que reformar los vecindarios implicaba la reforma de la sociedad urbana, una reforma que no 

solo era necesaria, sino también posible” (Davis, 1967: citado por Miranda, 2004). 

Los settlements, como hemos señalado antes, tenía una actitud más amplia de los problemas sociales. Veían la 

necesidad de investigar para conocer la realidad y transformarla, así como para establecer procesos de ayuda más 

acordes a las necesidades de la población y promover la participación activa de los propios afectados en la resolución 

de sus problemas. 

Como señala Miranda (2004), “esta perspectiva es la que posibilita que se circunscriba el nacimiento del Trabajo 

Social de grupo y de “comunidad” a este movimiento. Si el enfoque individualizado -caso a caso- era una seña de 

identidad de la COS, los settlements, además de intervenir a otros niveles, van a tener siempre una perspectiva 

mucho más amplia de los problemas sociales y, como consecuencia, una mayor implicación política”. 
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Es necesario profundizar más sobre Jane Addans (Illinois, 1860- Chicago, 1935). Como ya hemos señalado esta 

autora destacó en el movimiento de los settlements, pero además ha pasado a la historia como una de las 

pioneras más importantes del Trabajo Social y merecedora del Premio Nobel de la Paz en 1931. Fue la líder 

ideológica en la creación y trayectoria de la Escuela de Chicago4. Trabajadora social y científica dedicada a la 

sociología, figura entre las pensadoras más relevantes de las Ciencias Sociales del momento y siempre confió en la 

educación como instrumento de cambio social. 

 

      Experiencias de desarrollo comunitario promovidas por las Naciones Unidas. 
 

1942: la Oficina de Colonias Británicas, designa el concepto de desarrollo de la comunidad al programa de acción 

social que desarrollaban en sus colonias. 

 

1955: cabe destacar el Informe de Naciones Unidas sobre “El progreso social mediante el  Desarrollo de la 

Comunidad”. Se trataba de un documento para entender el desarrollo comunitario, concebido como un 

proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad, con la 

participación activa de esta y la mayor confianza posible. 

En los años cincuenta, diferentes organismos especializados de las Naciones Unidas promueven programas 

de desarrollo comunitario (UNESCO, OIT, FAO y OMS) los cuales no estarán exentos de crítica. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas seleccionó su tema para la resolución "Derechos del niño" en el año 2015. En un 
primer momento histórico, la ONU seleccionó una resolución que se centra en "niños sin cuidado parental". 
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             2.3.- La formación práctica 

 

Una práctica social es un modo recurrente de realizar una cierta actividad, compartido por todos los integrantes 

de una comunidad. Dichas prácticas son válidas para una sociedad específica, pero pueden resultar inapropiadas 

para otras. 

 

Es importante tener en cuenta que las prácticas sociales propias (es decir, las que desarrolla  cada persona en el 

seno de su comunidad) no deben entenderse como las correctas o las adecuadas, ni pensar que las prácticas 

de otras comunidades están equivocadas. Cada sociedad construye sus propias prácticas en el tiempo y éstas 

constituyen apenas una manera de hacer las cosas, influenciada por diversos factores. 

 

Una práctica social se construye a través de los años. En la actualidad, sabemos cómo comunicarnos a través 

de un sistema de mensajería instantánea o chat ya que la sociedad ha desarrollado ciertos códigos (no escribir 

con mayúsculas, usar emoticonos para transmitir emociones, omitir ciertos signos de puntuación, etc.) que 

facilitan el entendimiento, más allá del saber técnico. Hace unos años, esta práctica social era inexistente. 

 

Las prácticas sociales también pueden cambiar a lo largo de la historia. Hace varias décadas, en muchas naciones, 

no era común que los hombres se saludaran entre sí dándose un beso en la mejilla. Hoy, en cambio, esa 

práctica social es frecuente. Puede decirse, por lo tanto, que se modificó el modo de saludo a nivel social. 

 

 

         Condiciones objetivas 
 

En toda sociedad de seres humanos es posible distinguir dos categorías objetivas: las  personas, que constituyen 

los agentes sociales, y las condiciones materiales en las que habitan, que representan el mundo de los objetos. Juntas, 

dichas categorías integran lo que se conoce con el nombre de condiciones objetivas de la vida en sociedad. 

https://definicion.de/comunidad/
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/sociedad
https://definicion.de/chat/
https://definicion.de/historia
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Dichas categorías se relacionan entre sí y generan acontecimientos, los cuales se denominan prácticas sociales. 

Esta interacción entre seres vivos y objetos materiales es inevitable, pero no se da de una manera espontánea y 

desordenada; se trata de un proceso muy complejo que comienza por necesidades puntuales y se desarrolla hasta 

alcanzar un estado de orden y control, de manera que pueda ser imitada y que prevalezca en el tiempo. 

 

         La práctica social y lo natural 
 

De esta manera también nacen las reglas del juego que representa la vida en sociedad. Estamos tan acostumbrados 

a respetar los límites de nuestra comunidad que solemos tomarlos como cuestiones naturales; sin embargo, 

muchos de ellos fueron construidos a lo largo de varias generaciones. Dichos límites suelen ser prácticas sociales 

que adquirimos de manera inconsciente, a través de nuestra crianza, de los medios de comunicación o incluso 

como resultado de nuestra inserción en la sociedad. 

 

Las escaleras mecánicas son un elemento común en la mayoría de los países desarrollados; las reglas que lleva 

asociadas, por otro lado, no siempre son las mismas. En algunos lugares, por ejemplo, la gente se ubica en el 

escalón que tiene disponible y espera mientras el dispositivo la traslada al otro extremo o camina para acelerar 

el proceso, siempre que no haya nadie atravesado; sin embargo, en ciertos países, las normas indican que aquéllos 

que no desean caminar deben ubicarse a la derecha, para dar paso a los otros por la izquierda. 

 

Cabe mencionar que el término práctica social puede ser entendido, en el ámbito académico, como una materia 

que busca concienciar a los estudiantes acerca de las necesidades de una comunidad en concreto y brindarles las 

herramientas adecuadas para crear estrategias que tengan como objetivo satisfacerlas y mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes. En este caso, el concepto se entiende como un trabajo práctico en y para la sociedad. 

https://definicion.de/necesidad/
https://definicion.de/generacion/
https://definicion.de/pais/
https://definicion.de/vida/
https://definicion.de/vida/
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                  2.4.- La formación teórica. 
  

En la actualidad el concepto de desarrollo comunitario está siendo sustituido por el de desarrollo social. 

¿Hay alguna diferencia entre el proyecto de intervención social y el proyecto comunitario? Cuando se habla de 

Trabajo social es como si fuese un proceso lineal: se fija un objetivo (inserción de una persona, por ejemplo) 

y se avanza conforme a él. 

En cambio, en el Trabajo Comunitario se crean grupos de personas preocupadas por una situación, alrededor 

de cualquier proyecto de desarrollo social, es un proceso en “espiral”,  donde se avanza y se retrocede, porque 

el estudio se puede ir dando a lo largo de todo el proceso y la evaluación en cada momento. En el Trabajo 

Social se pretende el cambio de perspectiva y en el comunitario hay que enfrentarse y adaptarse a los diferentes 

cambios que van surgiendo. 

Se ha tomado como válidas las dimensiones del trabajo comunitario formuladas por Mendoza Díaz (2010), se 

mencionan a continuación. 

 

1. Características físicas: ligada a aspectos como su ubicación geográfica espacial. 
 

2. Antecedentes Históricos: ayuda en gran medida a entender el comportamiento de sus 

pobladores, el nivel de comprometimiento con su pasado y la visión que tienen de él desde el  presente 

y hacia el futuro 

3. Características demográficas: la estadística poblacional humana en determinado momento o a través 

de su desarrollo histó- rico es muy importante para el diagnóstico. 



UNIVERSIDAD DEL SURESTE 51 

 

 

 

 

4. Educación y cultura y Cultura: el legado cultural de la comunidad y el modo en que pasa de generación 

en generación constituyen la forma más natural del mantenimiento de las  costumbres y tradiciones 

de un lugar determinado, también el hecho de la enseñanza a todos sus niveles, incluso para los adultos 

mayores, forme parte de la estructura comunitaria. 

5. Recreación y Deportes: incentivar la lectura, la práctica del deporte y la contribución al desarrollo 

cultural de la comunidad desde la historia y tradición tienen mucho auge. 

6. Estado de salud: las acciones de prevención e intervención en el ámbito de la salud es primordial 

7. Vida Política y social: se utiliza mucho como solución alternativa a la apatía social, los grupos gestores 

y en lugares donde existe mejor organización, TTIB (talleres de trasformación integral del barrio) 

que se encargan de la promoción, movilización y ejecución de las acciones propuestas para la 

transformación del barrio. 

8. Aspectos religiosos: con frecuencia esto influye en la manera de actuar y ver las soluciones de los 

problemas de la comunidad, en caso de que convivan varios tipos de religiones en el mismo espacio. 

9. Elementos Subjetivos: es extremadamente importante el modo en que los que forman parte de 

la comunidad ven sus propios problemas, ya que estos deben participar en el  proceso de solución 

que se geste. 

El trabajo social comunitario es muy importante en el desarrollo social de los pueblos y su funcionamiento, en 

él la interrelación de los sujetos que forman las comunidades con el  aparato social, cultural, histórico, político, 

religioso y económico, constituye el motor que acciona ese proceso de mejora de la calidad de vida, basado en 

el sentido de asociación, organización, pertenencia y responsabilidad, de quienes las integran. Las diferentes 

dimensiones del trabajo comunitario contribuyen a fortalecer, dinamizar y democratizar el  acceso a la participación 

democrática en la sociedad, con la finalidad de cumplir con retos colectivos sociales de interés mutuo y 

consensuado. 
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     2.5.- Nuevos retos del Trabajo social Comunitario. 
 

El/a Trabajadora Social es considerada uno de los profesionales claves en el proceso de  intervención en una 

comunidad, sin embargo, para dar continuidad y apoyo importante a la  acción social comunitaria requiere de la 

colaboración y trabajo constante de un equipo interprofesional. 

Para Marchioni el Trabajador Social Comunitario debe disponer de las siguientes capacidades: 

 

 Saber trasmitir sus conocimientos. 

 Potenciar y movilizar los recursos personales y comunitarios. 

 Ponerse al nivel y cultura de los miembros de la comunidad donde se está 

interviniendo. 

 Conocer la cultura de la comunidad y mantener una actitud humilde, sencilla y 

respetuosa. 

 Establecer una relación profesional-comunitaria que dé lugar a ser considerada por la 

comunidad como la persona con la que siempre se puede contar. (Rosello, 2001) 

Un Trabajador Social Comunitario debe tener algunas características entre una de ellas: “amar a las personas 

tal y como son y por sí mismas, ser sociables, participando en intercambios y actos de convivencia, poseer el 

don de exteriorizar sentimientos, del gesto espontáneo, de la frase oportuna. Respetar los ritmos, aunque sean 

extraños. Pero han de evitar a sí mismo, ser absorbidos por la comunidad de tal manera que se impida ser el  

catalizador, o que la comunidad se manifieste reticente ante las sugerencias y propuestas del profesional”. 

(Rezsohazy, 1998) 

Para Twevetrees y Robertis el Trabajador Social cuando interviene con la comunidad adquiere en rol de agente 

de cambio porque interviene en una realidad compleja y dinámica estableciendo una relación de ayuda que 

provoca la autonomía individual y social de las personas, familias y grupos. Murray manifiesta que el Trabajador 

o Trabajadora Social en la intervención de la comunidad debe combinar las funciones de guía, capacitador, experto 

y terapeuta social: 
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Guía: en este rol el/a Trabajadora Social ayuda a la comunidad a identificar y establecer medio para alcanzar sus 

fines. Este es el rol más difícil cuando una comunidad esta desorganizada y presentan actitudes de indiferencia, 

aquí el/a Trabajadora Social debe estimular un sentido de cambio para una mejor calidad de vida, expresando su 

punto de vista sin imponer sus ideas. 

Capacitador: el/a Trabajadora Social facilita el proceso de intervención en la comunidad debe ayudar a 

despertar y enfocar el descontento como factor que genera motivación y estimulo de la comunidad. Ayuda a 

las personas a conocerse y comprenderse, facilitando también la comunicación entre las personas y grupos de la 

comunidad, para que cristalicen los sentimientos y la conciencia común frente a las necesidades y aspiraciones. 

Experto: consiste en que el o la Trabajadora Social debe contar con información sobre la situación de la 

comunidad en los diferentes momentos del proceso: investigación, diagnóstico de la comunidad, información técnica 

y valoración con respecto a otras comunidades. 

Terapeuta: este papel implica la actuación como terapeutas sociales realizando un diagnóstico y tratamiento, 

a través de sus grupos representativos. Para ello es necesario que sus habitantes reconozcan sus capacidades para 

lograr un mejor funcionamiento social. (Raya). 

Los retos del Trabajador o Trabadora Social en el ámbito de la comunidad pueden ser las siguientes: 

 Ayudar a la comunidad a descubrir y priorizas problemas, necesidades y aspiraciones 

 Desarrollar en los habitantes de la comunidad la voluntad para trabajar en pro de conseguir 

mejoras para la comunidad. 

 Trabajar conjuntamente con la comunidad para establecer objetivos posibles de alcanzar a través 

de la utilización de sus recursos disponibles. 

 Poder comunicarse y establecer acuerdos en beneficio de la comunidad. 

 Actuar como mediador entre la población y las autoridades de la comunidad. 

 Animar a la comunidad para el logro de sus objetivos planteados y valorar lo que se está 

haciendo. 
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          2.6.- Gestión integrada de políticas sociales. 

 

Las políticas sociales son el conjunto de medidas e instrumentos que un gobierno tiene para asegurar las 

necesidades humanas en materia de educación, salud, vivienda y seguridad económica. Es decir, el Estado de 

Bienestar. 

 

Las políticas sociales consisten en el estudio de las diferentes directrices, principios,  legislaciones y actividades 

que afectan a las condiciones de vida que repercuten y favorecen el bienestar y la calidad de vida de las personas. 

 

La política social también podría describirse como las acciones que afectan al bienestar de los miembros de una 

sociedad a través de la configuración de la distribución y el acceso a los bienes y recursos de esa sociedad. 

 

Asegurar el bienestar social y frenar la inseguridad económica son algunas de los objetivos de las políticas sociales. 

Estas se basan en el principio de igualdad y la distribución equitativa de la riqueza. 

 

La política social a menudo se ocupa de problemas complejos que incluyen sectores tan diferentes como la 

educación, la sanidad o la familia. 
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Las áreas importantes de la política social son las siguientes: educación, sanidad, justicia,  trabajo, familia, derechos, 

vivienda y urbanismo. 

 

Para mejorar estas áreas se implementan medidas basadas en valores como la protección y el bienestar. Para 

asegurar estos principios se realizan políticas que aseguren cubrir las  necesidades básicas de los ciudadanos. 

 

Entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

 Atención sanitaria. Para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. 

 Bienestar social con medidas para evitar la pobreza. 

 Familia e hijos. El Estado ayuda a las familias numerosas. 

 Educación gratuita. Centrado en la protección de la infancia como fórmula para evitar la 

exclusión social de los más desfavorables. 

 Acceso a la vivienda. Para ello se acuden a políticas de desarrollo urbano y social. 

 Seguridad social: asegurar las cuestiones laborales como prestaciones no 

contributivas, el paro o las pensiones. 

 Seguridad y cuestiones sociales como el racismo o la eutanasia. 

 Justicia universal y reforzar la cohesión económica y social. 

 Integración social. Para ello están los servicios sociales. 
 

Política Social: Sectores, Tipos, Objetivos 

Política social es el área de un gobierno que pretende mejorar las condiciones de vida de la  población mediante 

una serie de acciones que garanticen el acceso a prestaciones imprescindibles. Las más importantes entre estas 

son la sanidad, la educación y la protección socio laboral. 

Este tipo de política está ligada a los llamados Estados del bienestar, aunque el desarrollo no  es el mismo en cada 

país. Así, existen muchas diferencias entre las prestaciones ofrecidas en, por ejemplo, los países nórdicos 

europeos, y las que los ciudadanos disfrutan en naciones más liberales económicamente, como los Estados 

Unidos. 

https://www.barymont.com/pepepromedio/blog/familia-numerosa-requisitos-ventajas/
https://www.barymont.com/pepepromedio/blog/como-solicitar-el-paro/
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Se considera que la mayoría de las acciones protectoras de la política social nacieron en la Alemania del canciller 

Bismarck. Allí, al igual que en otras zonas, estas políticas aparecieron como una manera de corregir algunas de las 

consecuencias de la aparición del liberalismo, que disparó las desigualdades sociales. 

 

Precisamente disminuir esas desigualdades es uno de los objetivos de la política social; igualmente, pretende 

facilitar la inclusión de los sectores sociales más desfavorecidos. En el caso concreto de México, su política social 

se caracteriza por la multitud de planes existentes. 

 

En dicho país históricamente ha tenido mucho peso la cuestión agraria, con varias leyes tratando de distribuir la 

tierra. Sin embargo, la desigualdad, la pobreza infantil, pobreza extrema y los problemas de vivienda siguen siendo 

grandes retos sin resolver. 

 

 

       

       Salud pública 

 

Junto con la educación, el principal puntal de las políticas sociales es la creación  de un sistema sanitario que alcance a 

toda la población. Es una medida desarrollada en buena parte del mundo, aunque algunos países —como los 

Estados Unidos— sigan prefiriendo casi exclusivamente la sanidad privada. 

 

 

La sanidad pública no solo es la encargada de procurar tratamientos a la población. También se encarga de acciones 

de prevención fundamentales, como el calendario de vacunación en niños o la promoción sanitaria en la 

educación. 

 

        

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/peso/
https://www.lifeder.com/pobreza-extrema/
https://www.lifeder.com/pobreza-extrema/
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        Educación 
 

Como se señalaba, se trata de uno de los aspectos más importantes de las políticas sociales.  La educación pública, 

fomentada por el Estado, es el sistema nacional educativo de cada país. Se financia mediante los impuestos. 

 

Tiene como principal objetivo que todos los niños puedan acceder a esta, independientemente de su 

estatus económico y de su lugar de residencia. 

 

Los gobiernos son los encargados de construir la infraestructura necesaria, como colegios o  universidades. 

Asimismo, elaboran el plan docente, con los contenidos mínimos que cada alumno debe aprender. Se considera 

que es la mejor manera de disminuir las desigualdades y favorecer la igualdad de oportunidades para todos los 

habitantes. 

 

 

En algunos países la educación pública convive con su equivalente privado. Igualmente, los estudios universitarios 

no suelen ser gratuitos, pero el gobierno puede ayudar a los estudiantes con una política de becas que permita 

estudiar a las clases menos pudientes. 

 

 

       Protección socio laboral 
 

Dentro del sector de las políticas sociales destinado a la protección socio laboral entran varios tipos de 

medidas diferentes, abarcando desde las políticas activas de empleo hasta los  salarios de subsistencia. 
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Una de estas políticas son derechos de prestación, cuyos beneficiarios son delimitados por las leyes 

correspondientes. Así, por ejemplo, las prestaciones de desempleo son cobradas por los que han cotizado un 

tiempo determinado a la Seguridad Social, mientas que solo los que están en situaciones de extrema pobreza tienen 

derecho a otros subsidios. 

 

La base de estas políticas es la solidaridad dentro de la sociedad. Los impuestos recaudados son los que sirven para 

sufragar los costes de ayudar a personas en riesgo de pobreza. 

 

Por una parte, se trata de derechos universales, ya que cualquiera en esa situación puede solicitar las ayudas; por 

otra, son individuales, puesto que no se aplican a un colectivo. 

 

 

       Vivienda 
 

Ha sido un sector que tradicionalmente ha recibido menos atención que otros relacionados con la política social. 

Además, existe una gran variedad de soluciones dependiendo del lugar del mundo. 

 

Normalmente, se trata de acciones que intentan aportar soluciones a las capas de población con dificultades para 

acceder a una vivienda. Para ello, algunos gobiernos han fomentado la construcción de la llamada vivienda social. 

 

Ya sean para alquiler o para compra, las casas de protección oficial tienen precios mucho más reducidos. Solo pueden 

acceder a estas las personas que no cuenten con recursos suficientes para comprar en el mercado libre. 

https://www.lifeder.com/sociedad-humana/
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          Políticas sustantivas y procedimentales 
 

Al hablar de políticas sustantivas, los expertos se refieren a todo aquello que el gobierno tiene que hacer. 

Desde la construcción de autopistas, hasta el pago de los subsidios de desempleo, estas políticas tienen un 

reflejo directo en las ventajas para los ciudadanos. 

 

En cuanto a las procedimentales, son las que tienen que ver con la manera de desarrollar las acciones. Son las 

encargadas de organizar los órganos administrativos encargados de llevar a  la práctica las políticas sociales. 

Igualmente, también señalan quiénes serán los responsables de aplicar las leyes que se aprueben. 

 

 

       Políticas distributivas, regulatorias, autor regulatorias y redistributivas 
 

Otra manera de clasificar las políticas sociales es dependiendo del efecto que tengan en la  sociedad. En ese sentido, 

las distributivas son aquellas que proporcionan recursos o servicios a grupos determinados de la población. 

 

Por su parte, las regulatorias son aquellas que regulan los comportamientos, tanto el de los  individuos como los 

de los grupos. Las políticas autorregulatorias son muy similares a las anteriores, aunque tienen como diferencia 

que esta regulación se produce desde el interior del propio grupo afectado. 

 

Por último, las políticas redistributivas son las llevadas a cabo por la administración para intentar que la riqueza 

llegue a todos los sectores de la sociedad. Estas son las que caracterizan al Estado del bienestar. Entre las más 

habituales se encuentran los sistemas de seguridad social. 
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         Políticas materiales y simbólicas 
 

La tercera manera de clasificar las políticas es según los beneficios que aportan a los ciudadanos particulares. 

En este sentido, los materiales son las que proporcionan ayudas para determinados asuntos, como pueden ser las 

becas para universitarios. 

 

Por otro lado, en los últimos años se han potenciado mucho las llamadas políticas simbólicas. Estas son las que 

intentan cambiar la mentalidad general ante grupos tradicionalmente desfavorecidos. 

 

Ejemplo de lo anterior son las campañas contra la xenofobia o la homofobia. Suelen  comenzar en el ámbito 

educativo, abarcando luego al resto de la población. 

 

 

 

      2.7.- La investigación- acción- participación. 
 

 

 La Investigación de Acción Participativa o IAP forma parte de una familia de metodologías de investigación (investigación-          

acción, aprendizaje-acción, etc.), cuyo objetivo es perseguir, al mismo tiempo, la acción y los 

resultados de la investigación. Esto último se logra mediante la participación de los sujetos sociales en la investigación, es 

decir, pasan de ser los “objetos” de estudio a “sujeto” o protagonista de la investigación. 
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Con este énfasis en la acción, este tipo de investigación difiere de las métodos de investigación de mercado 

más convencionales, que dan más importancia a ver desde fuera una intervención como un medio para entender 

los acuerdos sociales y organizativos. 

 

De esta manera, la Investigación de Acción Participativa emerge como un enfoque útil para  mejorar la forma en 

que aprendemos y la forma en que manejamos procesos de áreas y sectores, como los sociales o 

ambientales. 

 

En la Investigación Acción Participativa el enfoque es mejorar una situación, y la investigación es parte del proceso 

para desarrollar conocimiento público que se sume a las teorías de acción que darán pie a procesos de 

colaboración similares. 

 

Características de la Investigación de Acción Participativa 

En la Investigación de Acción Participativa, el grupo de personas que la llevan a cabo se  involucran en todo el 

proceso de investigación, desde el planteamiento de los objetivos, hasta el informe final o conclusión del proyecto. 

De esta manera, se observa que las principales características de esta metodología son: 

 

 Toma en cuenta los problemas y las necesidades por las cuales atraviesa el grupo de personas, 

con el fin de identificar los medios posibles para una rápida y efectiva solución a la problemática. 

 Vincula la reflexión con la acción 
       

      .   Promueve la comunicación entre todos los participantes

 

https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-investigacion-de-mercados/
https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-investigacion-de-mercados/
https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-investigacion-de-mercados/
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    Ventajas de la Investigación de Acción Participativa 
 

 Fomenta la colaboración a través de la participación 

 Desarrolla el conocimiento 

 Busca la transformación social 

 Empodera a los participantes 
 

   Cómo hacer una Investigación de Acción Participativa 

 

 Reflexiona en grupo sobre cómo va a ser la investigación 

 Planifica las actividades de investigación y los pasos a seguir 

 Actúa con base en las actividades de investigación previstas 

 Observa los datos recopilados y el proceso de investigación 
 

Como puede inferirse, el proceso que el investigador utiliza para guiar a los involucrados en una Investigación 

Acción Participativa puede ser visto como ciclos de aprendizaje, que consisten en fases de planificación, 

actuación, observación y reflexión. Por lo tanto, el concepto de “aprender haciendo” es fundamental para la 

investigación de acción participativa. 

 

Este tipo de investigación reconoce que las personas aprenden a través de la adaptación activa de su 

conocimiento existente en respuesta a sus experiencias con otras personas y su entorno, es decir, a través de un 

aprendizaje social. 

 

Un enfoque de investigación de acción busca la reflexión. A través de la observación y  comunicación en el 

proceso de colaboración, los profesionales realizan continuamente evaluaciones y juicios informales sobre la 

mejor manera de involucrarse. 

 

La diferencia en una investigación enfocada a la acción es que durante el proceso de investigación se necesitará 

desarrollar y usar una gama de habilidades para lograr una mejor evaluación y reflexión crítica. Estas habilidades 

incluyen cosas como una planificación más detallada, una observación más consciente, la escucha activa, una mejor 

atención a la evaluación y la reflexión crítica. 
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2.8 La dimensión cultural /comunicacional en la intervención del 

trabajador Social 
 

... Ser alfabeto significa no sólo saber leer y 

 escribir, sino poder asumir una voz, un espacio, 

para actuar en su propia sociedad... 

(ONU) 

 

 Nos planteamos cómo pensar las formas de intervención del trabajador social en relación a los 

contextos de producción del conocimiento y las marcas epocales que dan vivencia a nuevas miradas 

para el abordaje de las problemáticas sociales. Instamos a una reflexión socio-antropológica que ancle 

en la historización de los cambios que han permeado nuestras sociedades y a nuestras casas de estudio. 

Para 

 

ello recuperamos la dimensión cultural perspectiva que nos da cierta amplitud sobre como 

comprender, interpretar y actuar en el medio social. También la dimensión comunicacional está 

presente. Nuestro enfoque parte de considerar los desarrollos tecnológicos y las maneras de 

construcción de lo social a partir de dicha impronta. Nos interrogamos ¿Cómo debería ser la 

formación del trabajador social? Conocer para actuar, y actuar para transformar, plantea un 

posicionamiento que deviene en poner en tensión las prácticas de intervención. Cómo 

intervienen los procedimientos de la razón como potenciadores de las condiciones, que 

posibilitan estos hechos, fenómenos y prácticas. Hay un cúmulo de problemas no resueltos que 

esperan lecturas multidimensionales. Cómo se hacen visibles los intereses antagónicos, cómo se 

articulan, dinamizan, transforman los hechos sociales mediados por categorías que surgen de 

métodos dialécticos afirmara Yolanda Guerra. 
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           Desde la perspectiva de la historia reciente, y con una atención especial al desarrollo de en 

la ciudad actual es donde nos situamos y preferimos hacer hincapié, sobre las cuestiones 

prioritarias de las sociedades contemporáneas desde una perspectiva de la comunicación y 

la cultura. Advertimos la reciente importancia que han adquirido en las últimas tres décadas 

las urbes, y lo que en ella ocurre, para la antropología y la sociología en Argentina y en 

América Latina. Así el interés de estudiar a la ciudad como el contexto en que se generan 

distintos modos de apropiación del espacio, de construcción de la misma, cómo revisitarla y  

 

          de cómo vivirla. Diversos autores manifiestan la heterogeneidad multicultural, la 

segregación intercultural y social, y la desurbanización ligadas al consumo cultural en 

las megaciudades, como también del retorno al estudio de la pobreza, marginalidad y 

vulnerabilidad, en las condiciones de las grandes metrópolis. Lo que nos proponemos 

es brindar algunos elementos conceptuales y metodológicos para el abordaje de la 

ciudad como espacio de estudio.  

          Es una apertura a temáticas que atraviesan los estudios de urbanos desde la 

comunicación y la cultura. Pretendemos navegar sobre algunos puntos fundamentales 

que dan pautas de reflexión sobre la problemática y que posibiliten una pequeña 

indagación constituyendo una práctica de investigación si bien acotada no quita lo 

enriquecedor de la experiencia planteada. De este modo brindamos herramientas 

metodológicas y conceptuales para la reflexión, la investigación y el abordaje de las 

problemáticas 
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de cómo vivirla. Diversos autores manifiestan la heterogeneidad multicultural, la 

segregación intercultural y social, y la desurbanización ligadas al consumo cultural en 

las mega ciudades, como también del retorno al estudio de la pobreza, marginalidad 

y vulnerabilidad, en las condiciones de las grandes metrópolis. Lo que nos 

proponemos es brindar algunos elementos conceptuales y metodológicos para el 

abordaje de la ciudad como espacio de estudio. Es una apertura a temáticas que 

atraviesan los estudios de urbanos desde la comunicación y la cultura. Pretendemos 

navegar sobre algunos puntos fundamentales que dan pautas de reflexión sobre la 

problemática y que posibiliten una pequeña indagación constituyendo una práctica de 

investigación si bien acotada no quita lo enriquecedor de la experiencia planteada. De 

este modo brindamos herramientas metodológicas y conceptuales para la reflexión, 

la investigación y el abordaje de las problemáticas comunicacionales y culturales de 

las ciudades contemporáneas. La comunicación es co-constitutiva de lo social. Quizá, 

como nunca, la comunicación sea una cuestión vital para salir del ghetto al que nos ha 

confinado la intolerancia, la negación del otro, el miedo y la indiferencia. Quizá, como 

nunca, la sociedad precise de personas y grupos, capaces y dispuestos a activar nuevos 

significados. En un contexto tan tumultuoso como ha sido, el siglo XX y los inicios 

del siglo XXI. Lo podríamos denominar sin mucha equivocación como el siglo de las 

masas. Es precisamente el surgimiento de una mayoría de ciudadanos que reivindica 

su lugar en la sociedad, el acontecimiento que transforma y modifica la totalidad de 

las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales heredadas del siglo anterior, 

ese paso encuentra al mismo tiempo resistencias —recordemos que hay un arrastre 

del siglo XVIII y XIX1 — que reaccionan ante los avances. Hay una nueva forma de 

difusión cultural que son los medios de comunicación para las masas que señala el 

comienzo de una intensa polémica sobre que valores y actitudes se están 

consolidando en la sociedad de los media.  
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          Esta transformación tecnológica conlleva fundamentalmente la modificación de dos ámbitos 

que habían sido objeto del análisis cultural: la cultura popular y la cultura humanista clásica. 

Los medios desplazaban ambos tipos de cultura, creándose una nueva categoría cultural. 

Precisamente el debate sobre qué sentido debe tener el análisis de los procesos ideológicos 

y simbólicos en las sociedades que han accedido al capitalismo avanzado. 

          La propuesta es mirar los cambios y las transformaciones en ese objeto opaco y 

polimorfo, apasionante y complejo: la ciudad, con el objetivo de contribuir al 

entendimiento de las relaciones entre la práctica social de la investigación, las prácticas 

cotidianas de los sujetos y los saberes de la comunicación. Así como la controversia 

sobre como reconstruir unos criterios normativos y simbólicos en las interacciones 

sociales, culturales, comunicacionales que sean las que posibiliten la regulación de las 

nuevas sociedades postindustriales pasa ser el lugar común de la reflexión política y 

social. El desajuste entre tecnología y psicología colectiva plantea el tema del 

descentramiento de los sujetos en la dinámica postindustrial. Dinámica que está 

subyaciendo de un modo formal en la aparición, desde la década de los años ochenta 

de la controversia entre modernidad y post modernidad. Sin embargo, esta polémica 

expresa la culminación de los argumentos de teóricos tan enfrentados como los de 

Hayek, Nozick y Bell con Adorno, Thompson o 

 Habermas. Cada línea establecerá un modelo cultural desde el que reconstruir la nueva 

articulación del significado de la sociedad. Y esa reconstrucción refleja el punto de 

inflexión de la crisis espiritual y cultural de nuestras sociedades. Resaltamos tres 

aspectos propuestos por Jesús Martín Barbero. El espacio público, que se piensa «no 

sólo como el lugar de la comunicación de cada sociedad consigo misma, sino también 

y quizás, ante todo, el lugar de una comunicación de las 
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Habermas. Cada línea establecerá un modelo cultural desde el que reconstruir la nueva 

articulación del significado de la sociedad. Y esa reconstrucción refleja el punto de inflexión 

de la crisis espiritual y cultural de nuestras sociedades. Resaltamos tres aspectos propuestos 

por Jesús Martín Barbero. El espacio público, que se piensa «no sólo como el lugar de la 

comunicación de cada sociedad consigo misma, sino también y quizás, ante todo, el lugar 

de una comunicación de las sociedades distintas entre sí».3 Las atmósferas culturales, según 

nos señala Barbero a partir de la noción de Tecnofascinación, fascinación por lo 

tecnológico. Que se traduce, por un lado, en una cultura del software, que permite conectar 

la razón instrumental a la pasión personal. Y del otro lado a una multiplicidad de paradojas 

densas y desconcertantes: la convivencia de la opulencia comunicacional con el 

debilitamiento de lo publico4 , la más grande disponibilidad informativa con el palpable 

deterioro de la educación formal, la continua explosión de imágenes con el 

empobrecimiento de la experiencia, la multiplicación infinita de los signos en una sociedad 

que padece el mayor déficit simbólico . La convergencia entre sociedad de mercado y 

racionalidad tecnológica disocia la sociedad en «sociedades paralelas»: la de los conectados 

a la infinita oferta de bienes y saberes y la de los excluidos cada vez más abiertamente de 

los bienes más elementales como de la información exigida para poder decidir como 

ciudadanos. 
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Por su parte América Latina ha examinado los rasgos que configuran el desencanto de las 

izquierdas. El enfriamiento de la política8 , y el surgimiento de una nueva sensibilidad marcada 

por el abandono de las totalizaciones ideológicas, la desacralización de los principios políticos y 

la resignificación de la utopías en términos de negociación como forma de construcción colectiva 

del orden. De ahí los saberes que el político necesita: el jurídico administrativo y el de la 

comunicación publicitaria. Primera paradoja: El espacio público se transforma en espacio 

publicitario, convirtiendo al partido en aparato medio especializado en comunicación y al carisma 

producto de la ingeniería mediática.9 También la secularización permite la entrada en la política 

y en su agenda del derecho a la diferencia de las mujeres, de los homosexuales. Otra cuestión es 

la emancipación de la ética del espíritu de la religión, pero en los años sesenta la lógica del proceso 

de secularización conduce a la completa disolución de la forma religiosa del deber y la entrada a 

la sociedad del postdeber. Se devalúa el ideal de abnegación estimulado los deseos inmediatos, la 

pasión por el ego, la felicidad intimista y materialista. En las clases altas y medias altas el 

individualismo se alía con el integrismo consumista en los sectores bajos: los ghetos, la droga y la 

violencia son su expresión. Un tercer aspecto lo constituye la desintegración del horizonte 

sociocultural común. Desde la independencia (aún con la inmigración) se busco la construcción 

de una cultura nacional, un foco de imágenes y mitos fundadores que posibilitara a la gente 

sentirse perteneciendo a una comunidad. Junto con la escuela los medios proporcionaron a las 

gentes una experiencia primordial de integración, la traducción de la idea de nación a la vivencia 

cotidiana, a la vez que hacían de mediadores entre la sensibilidad expresiva simbólicas de las 

culturas rurales y la racionalidad instrumental de la moderna cultura urbana. Hoy los medios son 

el dispositivo más poderoso de disolución del horizonte cultural de la nación al constituirse en 

mediadores de la trama de imaginarios que se configuran desde lo local y lo global. La globalización 

económica y tecnológica de los medios y las redes electrónicas vehiculizan una multiculturalidad 

que hace estallar los referentes tradicionales de identidad. Armand y Michele Mattelart, En Pensar 

los medios realizan una reflexión sobre los procesos de construcción y constitución  
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científica en el campo de la comunicación, incluyen las políticas del Estado, los 

procesos de transnacionalización y del papel de la sociedad civil. Así intentando 

«explicitar los modos y maneras de apropiación, producción y transformación de 

significados sociales». El actual malestar en la cultura atenta hondamente contra la 

autoridad social del intelectual. Se desordena la idea y límites del campo de la cultura. 

La experiencia audiovisual replantea los modos de relación con la realidad 

transformando nuestra percepción del espacio y del tiempo. Va a desanclar el 

espacio en relación con el lugar, la forma de percibir lo próximo y lo lejano. Diría 

Virilio «todo llega sin que tenga que partir». Así podemos mirar y leer las 

expresiones de los trabajadores sociales, la voz del «experto» generando 

sensibilización o polémica sobre el caso de mujeres que abortan. Diluyendo la 

complejidad de los hechos o asumiendo la misma se inserta la desterritorialización 

cultural que moviliza la industria audiovisual, los intelectuales encuentran serias 

dificultades para reubicar su función. Al desanclarse del espacio nacional, la cultura 

pierde su lazo orgánico con el territorio y con la lengua, que es el tejido propio del 

trabajo intelectual. La representación de lo que es esa comunidad imaginada como 

nación y sus medios sufren una seria crisis, el sentido del desvanecimiento del 

sentimiento histórico en este fin de siglo a la vez constata el crecimiento de la pasión 

por la memoria. 
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Las ciencias sociales no pueden ignorar los nuevos modos de simbolización y ritualización 

del lazo social que se hallan cada día mas entrelazadas a las redes comunicacionales y a los 

flujos informacionales. Hay una deslocalización de saberes y desligitiman las fronteras entre 

razón e imaginación, entre saber e información, naturaleza y artificio, ciencia y arte, saber 

experto y experiencia profana. Modificando el estatuto tanto epistemológico como 

institucional de las condiciones del saber y de las figuras de razón y las conectas con las 

nuevas formas de sentir. La producción cultural pasa por los medios y también por fuera 

de ellos. Son tan erróneas las tesis de la massmediatización social como su reverso 

alternativista, negador de los medios. Los medios son poderosos, pero también es poderosa 

la producción social cultural que pasa por fuera de ellos. El territorio de los medios y 

especialmente de sus contenidos no se recorta con tanta claridad de lo que sucede afuera. 

Pero este desdibujamiento se da no solo en el que observa académicamente la evolución 

sociocultural y el lugar de los medios en ella sino en la misma producción de estos. 

 

Lo segundo es que ese campo que de manera nada clara llamamos en América Latina 

comunicación y cultura es un campo típicamente transdisciplinario. Y esto pareciera 

corresponder más a una etapa de su construcción epistemológica, toda disciplina cuando 

nace es o parece un bricolaje de disciplina, a un dato de base que de hecho implica el estudio 

de los medios enmarcado en una teoría de los medios sino en una teoría de la cultura. Tal 

vez no le de claridad al campo, pero vale recordar que muchas disciplinas con mucha 

historia académica están hoy sufriendo procesos similares de recomposición 

transdiciplinaria como es el caso de la etnografía o de la sociología. El conjunto de los 

saberes llamados cultural studies en el mundo anglosajón es también prueba de ello. 
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2.9 En relación a lo específico: práctica académica/práctica pre-profesional 

 

La propuesta de cátedra se centra en el aprendizaje de la Intervención Profesional, el que involucra un 

proceso de enseñanza y aprendizaje en relación a modos de construcción del ejercicio profesional desde 

una temática específica1, como posibilitadora de transferencia a otras situaciones y temáticas. Modalidad 

pedagógica que no implica especialización. La intencionalidad es problematizar aspectos y dimensiones, 

articular proyectos de trabajo en los distintos campos de Intervención Profesional; poder desandar 

distintas formas de institucionalidad social expresadas en cada contexto a partir de un centramiento en 

el actual; desde una lectura crítica acerca de las condiciones que configuran las organizaciones 

institucionales del Estado, las Políticas Sociales y sus posibilidades/limitaciones para la práctica 

profesional. Dado que Trabajo Social interviene en relación a condiciones y obstáculos materiales y 

simbólicos que presentan los sujetos para su producción y reproducción social, nos proponemos 

trabajar con los alumnos a partir de algunos de los aspectos que presentan dichas problemáticas 

relacionadas a las manifestaciones de la cuestión social. 

A partir de núcleos temáticos centrales, se visualizan «problemas» ligados a: pobreza, vulnerabilidad, 

exclusión, desocupación, discriminación; a instituciones como salud, educación, familia; los que facilitan 

espacios de inserción/intervención que permiten la construcción de proyectos de trabajo en diferentes 

escenarios, tensionando la dimensión 

micro-macro social en el marco de la relación Sujeto-acción/ Estructura, que los contiene y sobre 

determina. Pensar la Intervención desde este lugar, implica ir trabajando aspectos ideológicos, 

epistemológicos, teóricos, metodológicos, políticos y técnicos que constituyen 
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el ejercicio profesional, desde una mirada y trabajo interdisciplinarios que interrelacione 

actores, procesos, momentos. Este posicionamiento requiere superar la formación técnico-

instrumental hegemónica, centrado en la relación teoría-práctica; la relación intervención-

investigación; en las mediaciones entre interpretación e intervención y el fortalecimiento 

de la dimensión ético-política, como constitutiva de la Intervención Profesional (Matus, T., 

1999). 

En el espacio de la práctica integrada se desarrollan diversas interacciones como modalidad 

de cátedra: trabajo en el aula (reuniones, talleres); en terreno (centro de práctica); 

coordinaciones interdisciplinarias e interinstitucionales; trabajo autónomo del alumno, que 

hacen a su proceso de formación académica. Este va apropiándose de herramientas 

necesarias en la relación conocimiento y acción, que requiere articulación de: ámbitos de 

abordaje; escenarios; trabajo en red; aproximaciones diagnósticas; trabajos investigativos; 

realización de textos escritos; lectura crítica de bibliografía; diseño de estrategias; etc. La 

continuidad requiere comprometerse con una temática, un grupo de compañeros, con el 

docente y el Referente institucional (ts u otro profesional), en un proceso encadenado de 

incorporación de alumnos que cursan los últimos años de la carrera de grado y que les 

permite realizar un proceso menos fragmentado en su práctica pre-profesional. Esto 

permite consolidar procesos de intervención, áreas temáticas, espacios de trabajo, 

intentando construir estrategias que articulen instancias de docencia, extensión e 

investigación, involucrando a diferentes sectores sociales: organizaciones de la sociedad 

civil; organizaciones del Estado; organizaciones privadas y movimientos sociales. La 

modalidad y dinámica de práctica, comprende la presencia de los estudiantes en terreno 

(Inserción/Intervención-Centro de Práctica) con una carga horaria de 10 h. semanales base, 

distribuidas en una frecuencia mínima de al menos dos concurrencias y el desarrollo de  
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talleres semanales de al menos 2 h. de duración (Plan de Estudios, 2001). 

Ambas instancias posibilitan al alumno el desarrollo de sus capacidades para acercarse al 

conocimiento de la realidad social y profesional. Se abordan categorías específicas a modo 

de primeras aproximaciones conceptuales (Contenidos mínimos de las asignaturas), las que 

guían este proceso, luego enriquecidas a partir de la reflexividad del alumno, poniendo en 

juego sus propias vivencias, concepciones y representaciones sociales. Para el desarrollo de 

contenidos de ambas asignaturas, el equipo docente prevé la realización de instancias 

transversales a cada uno de los cursos. Los mismos son trabajados en la instancia de taller 

por temática y/o centro de práctica, en tensión con la experiencia de los estudiantes en 

terreno. A la vez se socializan experiencias en las distintas temáticas y cursos en Talleres 

Generales. Se trabaja la instrumentación en procedimientos y técnicas de investigación y de 

intervención con énfasis en entrevista, registro; informe; procesos de análisis y lectura 

crítica de la realidad; diseño de estrategias; proyectos.  

Considero que constituye una instancia imprescindible, muy importante, que adquiere 

mayor centralidad porque es el dispositivo curricular que posibilita al estudiante comenzar 

a ubicarse en un espacio institucional/comunitario en el cual se construye el espacio 

profesional; el que lo conecta con el «otro» de la Intervención, con sus intereses, 

necesidades, deseos, requerimientos, «problemas»; con las diferentes lógicas, objetivos, 

política y modos de gestión social de las Organizaciones Institucionales ligadas a las políticas 

público-sociales; a las múltiples racionalidades, mandatos, formas diferentes de pensar y 

actuar; en el que confluyen el conocimiento y saberes disciplinarios: las perspectivas 

filosóficas, la teoría económica, política, social, cultural que argumentan estrategias y 

posibilidades de Intervención del ts. Pero, sobre todo, porque «pone a prueba» en los 

estudiantes sus capacidades, valores, intereses, apuestas, y la necesaria auto reflexión sobre 

lo que podemos o no «bancarnos» en torno a las cuestiones a abordar, en las que no se 

puede soslayar «la otra y nuestra» condición humana. 

 

 



UNIVERSIDAD DEL SURESTE 74 

 

 

 

 

 

2.10 El sentido de las pistas: el Trabajo Social profesional 

 

El Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones 

humanas, y el fortalecimiento y la liberación del pueblo, para incrementar el bienestar. 

Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, 

 el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. 

Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el 

Trabajo Social. 

Intervención Social es una acción programada y justificada desde un marco legal y teórico, 

que se realiza sobre un colectivo o individuo, trabajando los perfiles psicoevolutivos y los 

sectores sociales con un doble fin de mejorar su situación generando un cambio social, 

eliminando situaciones que generen desigualdad. 

 Trabajo Social Comunitario o “Promoción Socio-cultural”, es el conjunto de programas, 

actividades o acciones destinadas a ser trabajadas con la participación de la comunidad a los 

fines de producir transformaciones en los niveles de vida de ésta, incorporando no sólo 

acciones que satisfagan necesidades de orden material sino socio-culturales, siendo la 

actividad central la educación de la población 
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2.11 variables para conocer una comunidad 

 

(que hay que conocer para empezar a trabajar en una Comunidad). 

 · Delimitación o localización: donde se sitúa geográficamente (límites, extensión). 

·  

Evaluación histórica de la Comunidad, mediante documentos, hablando con la 

gente.  

· Variables estructurales de la Comunidad (población, equipamiento, valores, 

cultura, etc.).  

· Variables de posición.  

· variables de respuesta 

Población Número de habitantes, densidad, distribución según la edad, sexo, estado 

civil, etc. Su referencia es esencial para el estudio de la Comunidad, para saber las demandas, 

los factores que nos podrían ayudar al cambio. Población como elemento constitutivo de 

la  

demanda y portador de las necesidades (condicionados por la estructura de la 

población). Efectos que las épocas producen en la población. Edad: modificaciones en el 

transcurso de la vida. Ocasionan condiciones físicas, aptitudes y cambios de la mentalidad. 

Generación: época en la que una persona ha vivido una etapa de su existencia y ha influido 

en la vida de cada uno. Corresponde a los cambios históricos del tipo social, político o 

económico que afectan a las personas. También hay que estudiar: · la Actividad Laboral que 

es un factor que va a condicionar muchos problemas sociales. 

 

migraciones: procedencia, idioma, distancia, situación familiar, expectativas. · Aspectos 

dinámicos de la población: tasa de natalidad, tasa nata de migración. 
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Equipamiento · Equipamiento Cívico: Ayuntamiento, Junta municipal Oficina de correos, 

Comisaría, Cabinas telefónicas.  

Equipamiento de la enseñanza: nº de colegios, plazas, Centros privados, Centros de 

educación especial, para adultos  

· Equipamiento culturales: bibliotecas, teatros, centros culturales · Equipamiento comercial: 

tiendas. · Equipamiento religioso.  

· Equipamiento sanitario: hospitales, farmacias, etc.  

· Equipamiento de tipo asistencial: residencia de ancianos, centro de servicios sociales. ·  

  Equipamiento de comunicaciones, tanto de la ciudad como para relacionarse con otros 

grupos urbanos. Vivienda: tipo de vivienda, características de los edificios, régimen 

arrendatario, dotación de esas viviendas. 

Variables de Posición Se refieren a la forma de organizarse una comunidad.  

Son las siguientes.  

· Quién ostenta el poder, autoridades, grupos  

· Estratificación social.  

· Si hay sectores marginados, segregados 

 

· Si hay situaciones de pobreza extrema.  

· Centro social.  

· Costumbres.  

· Valores y norma 

·Asociaciones comunitarias. 
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   Variables de respuesta: Son más concretas y se refieren a la forma en que la Comunidad se 

expresa. Viene indicada en los índices de participación en las demandas explícitas e implícitas 

y en las respuestas.  

    Otras Variables La cultura en sentido amplio, entendiendo como cultura las pautas de 

conducta asociadas a grupos de personas, es decir, están relacionadas con las costumbres, 

las formas de vida y los valores de la Comunidad. Etc. también podemos entender cultura 

como el telón de fondo desde donde trascurren las situaciones de una comunidad. 

 

UNIDAD III: EL AUTODIAGNOSTICO 

 

«El bien que conseguimos para nosotros mismos es precario e 

inseguro hasta que no lo es para todos y es incorporado en nuestra 

vida en común» 

                                            -Jane Addams 

 

 

 

3.1.- El trabajo social como proceso y metodología de acción comunitaria. 

 

El trabajo social comunitario es un proceso que se lleva a cabo para la consecución de bienestar 

social. El modo de conseguir este fin es siempre a través de la utilización, potenciación o creación de 

recursos, siendo la propia comunidad el principal recurso a tener en cuenta en cualquier intervención 

comunitaria. En este proceso perseguimos la mejora del entorno social, en el sentido de que nuestra 

intervención la haremos depender del elemento territorial al que siempre debemos hacer referencia. Por 

último, otro requisito indispensable que nos ayuda a definir trabajo social comunitario es su objeto. El 

objeto del trabajo social comunitario es la comunidad misma, la colectividad en su conjunto. No 

hablamos de grupos o de personas individualmente consideradas, aunque estos actores también forman 

parte del  
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proceso, dando sentido a la idea de 'continuum' de intervención característica del trabajo social. Siendo parte 

integrante del proceso de intervención comunitaria, el objeto del trabajo social comunitario es la comunidad en 

su conjunto. 

Como en todo proyecto de intervención socioeducativa, la metodología debe prever los pasos siguientes: 

1. Análisis de necesidades. 

2. Elaboración de hipótesis. 

3. Establecimiento de objetivos. 

4. Elaboración del plan de trabajo. 

5. Diseño de la estructura organizativa/operativa. 

6. Búsqueda de recursos: humanos, técnicos, materiales. 

7. Despliegue del plan de trabajo. 

8. Evaluación continua. 

9. Reajuste de objetivos, acciones y recursos. 

10. Evaluación final. 

 

En cuanto a los aspectos metodológicos específicos a tener en cuenta desde la perspectiva  del desarrollo 

comunitario, cabe citar los siguientes: 

 

1. El análisis de necesidades se delimita al territorio de incidencia de la comunidad y es  realizado 

por la misma. En este sentido, la misma población debe participar. Por lo tanto, debemos hablar 

de diagnóstico participativo. 

2. Es básico establecer mecanismos de supervisión que permitan al grupo de trabajo saber en 

cada momento cuál es el grado de consecución de los objetivos previstos y, también, el nivel de 

eficacia del mismo grupo de trabajo. 

3. Otro aspecto muy importante, en cuanto a los recursos humanos, es la necesidad de generar 

estrategias para la capacitación de personas de la propia comunidad. La propia supervisión, 

entre otros elementos, tiene un efecto multiplicador en lo que concierne a la formación de 

personas de la propia comunidad. Por tanto, es necesario institucionalizar estos espacios de 

supervisión y conseguir que sean una plataforma  
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existente que puede favorecerla, complicarla u obstaculizarla. Para ello, planteamos unas mismas 

premisas conceptuales y teóricas y aplicamos unos mismos elementos operativos – adaptados a las 

circunstancias específicas locales que permitan un avance sustancial hacia las finalidades previstas. 

 

Para identificar más fácilmente los pasos a seguir en un proceso comunitario, se tendrá en cuenta el 

siguiente itinerario: de las relaciones iniciales y de confianza con y entre los tres protagonistas a la 

construcción participativa del conocimiento compartido de la realidad comunitaria y al despliegue de la 

programación comunitaria y su evaluación (figura 2). 

 

 

 

 

 

desde la cual puedan salir otros posibles procesos formativos de la propia colectividad. Por 

otra parte, estos procesos deben ser y serán vividos como necesarios por las personas si son 

fruto de un proceso de promoción de las capacidades y actitudes de la propia colectividad para 

hacer frente a sus necesidades. 

 

La metodología es el conjunto de elementos técnico-científicos que permite la concreción en una realidad 

determinada de las finalidades y principios que están en la base de una teoría o planteamiento teórico. Tratándose 

en nuestro caso de una intervención social, la metodología es la que permite que el enfoque conceptual, los 

principios y los planteamientos teóricos de la intervención comunitaria puedan ser aplicados concretamente a 

nuestra realidad y puedan transformarse en praxis real del cambio de la misma. Siendo las realidades humanas 

 

complejas y diversas, es evidente que la metodología y su articulación técnica – elementos operativos e 

instrumentos tendrán que ser, por una parte, suficientemente uniformes e invariables en coherencia 

con el enfoque conceptual, principios, finalidades y planteamientos teóricos de la intervención, y, por otra 

parte, flexibles, para adecuarse a dicha complejidad y diversidad. También la aplicación de la metodología 

dependerá del contexto 
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 complejas y diversas, es evidente que la metodología y su articulación técnica – elementos operativos e 

instrumentos tendrán que ser, por una parte, suficientemente uniformes e invariables en coherencia con el 

enfoque conceptual, principios, finalidades y planteamientos teóricos de la intervención, y, por otra parte, flexibles, 

para adecuarse a dicha complejidad y diversidad. También la aplicación de la metodología dependerá del contexto 

 

 

Figura 2. Marco metodológico de la intervención comunitaria 
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               3.2.- Proceso comunitario 

 

 

Un proceso comunitario tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de una determinada comunidad. En 

un proceso comunitario no se pretende solamente solucionar o mejorar una situación patológica o negativa, 

sino que se parte del supuesto de que toda realidad es mejorable y corresponde al conjunto de la comunidad 

decidir dónde y cómo puede mejorar su situación y cuáles son los aspectos, temas o problemas más importantes 

o prioritarios para actuar. 

 

Un proceso comunitario, de mejora, es un proceso continuo, de construcción compartida, a  medio o largo plazo, 

en el que se interrelacionan diferentes aspectos y dimensiones de la comunidad: sociales, educativos, culturales, 

en el ámbito de salud, relaciones ciudadanas… (Marchioni,1999). 

Cualquier proceso comunitario tiene como punto central las relaciones entre los diferentes actores de un 

territorio, es decir, solo puede desarrollarse en una dimensión: la comunidad,  en la que sean posibles las 

relaciones humanas y sociales entre las personas que la conforman. En un proceso comunitario se hace 

necesaria la implicación, colaboración y participación de todos los agentes presentes en la comunidad, cada 

cual en su papel y respetando y asumiendo el papel de los demás agentes. 

 

A) Participación del conjunto de la población: implicación y participación del conjunto de la población 

(organizada y no organizada) que va asumiendo su progresivo protagonismo en el proceso y se va dando 

una organización para ello. 
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B) Implicación de las administraciones: activa implicación de las diferentes administraciones, empezando 

por la administración local de referencia en el territorio, es decir, los ayuntamientos. 

 

C) Uso equilibrado de los recursos: un uso coordinado y equilibrado de los recursos existentes, 

es decir, un papel activo de los/as diferentes profesionales y recursos técnicos, para poder contribuir 

al desarrollo del proceso. 

 

Cuando hablamos de procesos comunitarios, debemos centrarnos en dos áreas fundamentales de 

actuaciones, que apuntamos a continuación: 

 Organización comunitaria: mejora visible de los existente, tanto de los recursos técnicos como 

de los recursos comunitarios. Organización de lo que ya existe a través de la relación y la 

colaboración entre todos los actores. 

 

 

 Desarrollo comunitario: innovación y creación de lo no existente. Desarrollo conjunto de 

acciones estratégicas con carácter innovador que contengan elementos simbólicos y temáticas 

de interés prioritario para la comunidad. 
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                            Proceso de intervención comunitaria 

 

 

 

 

       3.3.- Protagonistas: Administración, técnicos/ servicios y población. 

 

 

Tradicionalmente, la idea básica de la participación se basaba en un único protagonista, la  población, llegando a 

considerar a las administraciones como el «enemigo» o, si se quiere, «la contraparte» de la misma. Aquí se aporta 

la idea de que quien administra en un sistema democrático ha sido elegido a través de elecciones por sufragio 

universal, a las que, además, 
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cualquiera puede concurrir. Por coherencia, por lo tanto, quien administra es parte de la comunidad, así 

como quienes viven o trabajan en ella (figura 1). 

 

 

Se subraya la importancia de que los tres protagonistas se impliquen en procesos participativos, cada uno en su 

papel y sin confusión de funciones. Es decir: 

 

Figura 1. Los tres protagonistas 
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 Que las personas elegidas democráticamente para gobernar y para tomar decisiones lo hagan de 

la forma más participativa posible, contando con la ciudadanía no solo en el 

 

 

momento del voto, sino también durante el ejercicio de su mandato, introduciendo fórmulas y normas 

que hagan de la participación un elemento diferencial y positivo de la convivencia y del modo de gobernar. 

 

 Que los recursos técnico-profesionales, públicos y privados, que realizan su trabajo en directo 

contacto con la población no limiten su actividad a la gestión asistencial de las prestaciones, sino que 

contribuyan –aportando conocimientos técnico-científicos– a que la ciudadanía pueda participar más 

activamente en la acción de mejora de su realidad individual y colectiva, y a que las administraciones 

puedan gobernar contando con esos mismos conocimientos. 

 

 Que la participación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales constituya un elemento 

central de la participación y una referencia constante para las administraciones y para los servicios 

públicos y privados. 

 

 

La centralidad de la institución municipal representa y constituye un elemento fundamental y totalmente innovador 

cara a cualquier planteamiento relacionado con la evidente necesidad de dar nuevas respuestas y nueva 

articulación a las políticas sociales en los territorios, no solo para paliar las consecuencias sociales de la 

crisis, sino para poder afrontar colaborativamente los retos del futuro. Esta centralidad municipal a su vez se 

ve reforzada e institucionalizada por la centralidad del territorio –el municipio–, que es donde, concreta y 

simbólicamente, se realiza y se desarrolla la participación. 

 

Las dificultades son muchas y diversas y, seguramente, se repiten en muchos lugares. En cualquier caso, es muy 

importante destacar que los procesos participativos que se quieran poner en marcha no son algo que se hace en  
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un día... Son procesos que facilitan y vivifican nuevas y más democráticas relaciones entre quienes han sido elegidos 

para gobernar y para administrar la cosa pública y la ciudadanía. 

 

 

     3.4.- Factores estructurales: Territorio, población, demandas y recursos. 
 

 

Por comunidad hay que entender al conjunto de cuatro elementos o factores que lo son, a su vez, de la Intervención 

Comunitaria: territorio, población, demandas y recursos. De todas formas, antes de entrar en la parte más 

operativa y metodológica, conviene analizar sintéticamente estos cuatro elementos para la comprensión de su 

importancia a la hora de actuar. 

 

El territorio. Condiciona, en positivo o en negativo, la vida de la población y un/a trabajador/a comunitario 

tiene que conocerlo, estudiando la conformación urbanística de la comunidad, su emplazamiento, las 

comunicaciones, etc. No es lo mismo una comunidad urbana del casco antiguo, que una del extrarradio o que 

un núcleo poblacional rural. El tipo de viviendas (bloques, chalets, autoconstrucción, etc.) también tiene importancia 

a la hora de relacionarnos. En el territorio existen barreras físicas y obstáculos que luego determinan también 

barreras sociales, culturales, etc. Por último, las diferencias sociales de la población (económicas, culturales, 

generacionales, etc.) también se ven reflejadas en el territorio, ya  que en el sistema capitalista en el que vivimos, el 

suelo tiene un determinado valor y no todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo. El trabajo comunitario 

empieza así, con el conocimiento más exhaustivo posible del territorio comunitario. Un primer instrumento 

es el plano o mapa de la comunidad. 
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La población. Es evidente que el trabajo comunitario es un trabajo social ya que se basa en las relaciones entre 

las personas. Es importante conocer sociológica y estadísticamente la  población con la que se va a trabajar. Pero 

mucho más importante es relacionarse y conocer las organizaciones sociales de esta población, los grupos y 

asociaciones existentes (tanto formales como informales), las personas que desempeñan un papel de 

administrador o responsable, así como aquellas que trabajan en los diferentes recursos. Otro instrumento 

comunitario es por lo tanto el fichero comunitario de los tres protagonistas porque con  todos ellos 

intentaremos establecer relaciones e implicarlos en el proceso comunitario. 

 

Los recursos. Queremos contar con todos los recursos existentes aun teniendo en cuenta que el recurso 

principal es la misma comunidad. Hay dos tipos de recursos: públicos 

 

 

(municipales y no), privados no especulativos y voluntarios (Ong’s y otros). Los diferentes recursos 

actúan en ámbitos determinados que conviene identificar -ya que así está organizada la sociedad- en los 

siguientes: educativos (incluyendo la educación no formal); sanitarios (incluyendo las farmacias, 

veterinarios, etc. y los que trabajan en salud pública); económico, de trabajo y empleo (para todo el tema 

ocupacional y económico); de cultura, deporte, ocio y tiempo libre (de creciente interés comunitario y 

de creciente inversión por parte de las administraciones); sociales (que atienden a demandas y/o 

colectivos de la comunidad con particulares necesidades), etc. Todos ellos deben aparecer dentro del 

fichero comunitario en el apartado de recursos. 
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Las demandas. Un proceso comunitario siempre arranca y tiene que ver con necesidades, aspiraciones, 

problemas, temas de interés de la comunidad, etc. Es decir, que se basa siempre en temas concretos, en demandas y 

el proceso tiende a satisfacer estas demandas, aunque no se agote en ellas. De todas formas, conviene aclarar 

que: 

              Al hablar de demandas no confundamos las causas con las consecuencias; 

Hay demandas que se producen ahora, otras que ya se han producido, otras que se van a producir 

en el futuro próximo: a ellas corresponden intervenciones asistenciales (cara a las del pasado sobre 

las que ya no podemos actuar), intervenciones actuales (ahora mismo) e intervenciones preventivas 

(cara al futuro); 

 

Hay demandas que no se conocen porque no se manifiestan abiertamente y no llegan a los 

servicios: son demandas potenciales que un trabajo comunitario llega paulatinamente a 

conocer y hacer aflorar para que puedan ser tenidas en cuenta. Un ejemplo son las demandas de 

sectores juveniles, las pandillas, que “pasan” de servicios (‘juventud invisible’) y, sin embargo, 

necesitan mucha atención y trabajo, aunque de forma no tradicional (trabajo de calle, educación 

social y animación sociocultural). 

 

 

De la interrelación de estos cuatro elementos y de lo que cada uno de ellos significa, nace la  Intervención 

Comunitaria y alimenta el proceso de modificación de la realidad. En este sentido, y a modo de síntesis, 

conviene recordar aquí que: 
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1) Un proceso comunitario requiere un trabajo profesional, constante y garantizado en el tiempo. 

Éste puede ser realizado por diferentes profesionales con diferente formación en el  ámbito de las 

ciencias sociales u otras ciencias, dependiendo de la comunidad de intervención. 

2) Cualquiera que sea la formación básica hay que hacer una actividad de formación permanente 

de estos profesionales para el trabajo comunitario. 

3) El trabajo voluntario va a ser un elemento importante de la intervención y del proceso 

comunitario, pero siempre en estrecha relación con el trabajo profesional retribuido. El trabajo 

voluntario no puede sustituir el trabajo profesional, sí integrarlo. 

4) Hay recursos que no están físicamente ubicados en el territorio comunitario, pero que atienden a 

demandas o sectores de población de la comunidad. Es como si estuvieran y hay que implicarlos en el 

proceso. 

“...La participación favorecerá la innovación; una comunidad debe concederse espacios de  libertad creadora y no 

crear obstáculos a la innovación y creatividad. La participación es aventura, exploración, búsqueda, que necesita el 

talento de cada persona y las capacidades de todos. La participación es aquello que consigue que un grupo de 

personas, no necesariamente extraordinarias, puede hacer cosas extraordinarias. Una comunidad 

participativa tiene siempre un plus de inteligencia colectiva para afrontar el futuro, una inteligencia social para evitar 

conflictos o resolverlos. Podemos hacer más cosas que estando solos. Una comunidad participativa es aquella que 

“por el modo de relacionarse, por el clima afectivo que suscitan, por la coordinación de energías y capacidades, 

permiten que cada uno de sus miembros esté en mejores condiciones para ajustarse a la realidad y resolver 

sus problemas, sobre todo los que afecten a su felicidad y a su dignidad...”. (Joaquín García Roca. “Participación y 

ciudadanía en el Siglo XXI”) 
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                 3.5.- Elementos metodológicos. 

 

El proceso metodológico se plantea a partir de objetivos centrados en la tarea y en el proceso. Los 

primeros están orientados hacia la consecución de tareas con resultados tangibles y los segundos se 

vinculan a la creación e impulso de estructuras y dinámicas comunitarias que permitan su 

autodeterminación El proceso metodológico del Trabajo Social se divide en 5 fases, las cuales explicaremos 

a continuación: 
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 Información/ recogida/ devolución. 

 

Hay muchas maneras de recolectar información en una investigación. El método elegido por el investigador 

depende de la pregunta de investigación que se formule. Algunos métodos de recolección de información incluyen 

encuestas, entrevistas, pruebas, observaciones, revisión de registros existentes. 

 

Encuesta 
 

Una encuesta es una serie de preguntas dirigidas a los participantes en la investigación. Las  encuestas pueden ser 

administradas en persona, por correo, teléfono o electrónicamente (como correo electrónico o en Internet). 

También pueden administrarse a un individuo o a un grupo. Las encuestas son utilizadas para tener información 

sobre muchas personas y pueden incluir opción múltiple o preguntas abiertas (como información demográfica, 

salud, conocimiento, opiniones, creencias, actitudes o habilidades). 

 

Entrevista 
Una entrevista es una interacción que involucra al investigador y a un(os) participante(s) en  que las preguntas se 

formulan en persona, por teléfono o incluso de manera electrónica (correo electrónico o Internet). Durante 

una entrevista, se hacen preguntas para obtener información detallada sobre el participante acerca del tema de 

estudio. Las preguntas pueden ser similares a las formuladas en una encuesta. 

 

Prueba 
 

Una prueba es una forma o una tarea física o mental para la cual se ha determinado un estándar normal, o 

para la cual se conoce las respuestas correctas. El desempeño de un participante en una prueba es comparado 

contra estos estándares y/o respuestas correctas. Las pruebas son usadas en la investigación para determinar 

la aptitud, habilidad, conocimiento, estado de salud física o mental del participante en comparación a la población 

en general. Las pruebas pueden ser administradas en persona, por escrito o por un medio electrónico. 
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Observaciones 
 

Las observaciones son registros tomados que no requieren participación. Estos registros se hacen mientras los 

participantes están involucrados en conductas rutinarias y se utilizan como un indicador de lo que los participantes 

hacen, en lugar de apoyarse completamente en los relatos de participantes sobre su propia conducta. Un 

ejemplo sería un investigador observando los planes educativos usados en un aula por un maestro de escuela 

pública. 

 

Revisión de Registros 
 

La revisión de registros tiene lugar cuando un investigador examina y extrae información de documentos que 

contienen datos sobre el participante. Los registros revisados en una investigación pueden ser públicos o 

privados. Ejemplo de ello es un investigador recolectando información acerca de un padecimiento a partir de los 

historiales médicos de los pacientes. 

 

     3.6-   Coordinación/ estructuras. 

La correcta coordinación de un autodiagnóstico recae en conocer las expectativas de la  comunidad, en realizar 

de forma ordenada la aplicación de cada una de las herramientas de diagnóstico aplicadas con el fin de dar 

seguimiento ordenado a la recolección de información de la comunidad, para ello, se debe contar con el 

instrumento definido y con la planificación adecuada sobre la estrategia a implementar. 

 

      3.7.- Conocimiento/ audición. 

Derivado de la aplicación y coordinación del trabajo de recolección de información podemos  definir los 

principales problemas que aquejan a la comunidad, mediante el procesamiento de la información, la 

representación gráfica de los datos, y la experiencia vivida en la comunidad, así mismo, es muy importante tomar 

en cuenta la observación realizada de tal forma que nos permita dar la idea de la estructura organizativa de la 

comunidad y de las características de la misma. 
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          3.8.- Programación/ evaluación. 

La programación consiste en una vez identificado el problema abordar y delimitar el mismo  para su solución, 

programando actividades que coadyuven a planificar el método de intervención, de tal forma que se pueda 

buscar soluciones en pro de la comunidad, así mismo dando el seguimiento respectivo y evaluando los avances 

realizadas en la misma. 

Esta es una de las fases más importantes puesto que de ella depende en gran medida poder planificar el proyecto 

de intervención, delegar actividades, hacer partícipe a la comunidad y junto dar el seguimiento para la 

intervención de la misma, de tal forma que esto en conjunto contribuya al desarrollo de la comunidad y sus 

habitantes. 

 

3.9 Alcances y Limitaciones de la Investigación Social 
 

Las investigaciones efectuadas en el campo de la economía política, sociología, antropología, 

psicología social y otras disciplinas, han permitido estructurar sistemas teóricos, diseñar mejores 

métodos y afinar técnicas para el análisis de los problemas nacionales. Sin embargo, las ciencias que 

estudian la sociedad, al igual que otras ramas del conocimiento humano, han sido utilizadas en 

ocasiones para satisfacer intereses minoritarios o para indagar aspectos de poca trascendencia para 

el conglomerado social. Muchas investigaciones carecen de una auténtica proyección social por estar 

orientadas al utilitarismo económico, componente básico de la sociedad de consumo; otras centran 

su atención sobre problemas irrelevantes o se llevan a cabo con enfoques parciales que impiden 

formular políticas y estrategias de acción e incrementar el acervo de conocimientos científicos en la 

esfera social. La existencia de grandes problemas sociales en los países subdesarrollados y el 

mantenimiento de estructuras e instituciones socioeconómicas y políticas obsoletas, obliga a una 

reflexión profunda sobre las finalidades de las ciencias sociales en los países mencionados. Sin duda, 

el surgimiento y la persistencia de los problemas propios del subdesarrollo es el resultado del 

irracional e injusto sistema de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. Para 

tratar de resolverlos no basta que los organismos  
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involucrados en el desarrollo de la sociedad dirijan sus políticas y acciones sobre variados campos y 

aspectos (aculturación, castellanización, actividades de promoción social, asistencia técnica 

agropecuaria, extensión de la seguridad y solidaridad social, campañas de inmunización, creación de 

caminos, escuelas, hospitales, sistemas de riego, dotación de agua potable). Se requiere, por lo tanto, 

que las políticas, estrategias y acciones que se apliquen para tratar de resolver los problemas 

señalados, se sustenten en lineamientos y criterios derivados del estudio científico de la problemática 

social. Lo anterior permitirá enfocar los problemas desde una perspectiva global, considerando la 

sociedad como un todo, según su dinámica y vínculos internos y externos que adquiere en su devenir 

histórico. El análisis de los fenómenos sociales, basado en el manejo de las teorías pertinentes y en 

la metodología científica, evitará fallas en la toma de las decisiones, tales como realizar inversiones 

en obras de vivienda cuyo interés social no las justifica: efectuar obras de riego sin medir las 

consecuencias económicas y sociales: proporcionar ayuda crediticia y asistencia técnica-agropecuaria 

sin tomar en cuenta la situación socioeconómica y ecológica de la zona: ofrecer atención médica a 

grupos suburbanos, rurales e indígenas con modelos que no siempre corresponden a sus marcos 

socioeconómicos y culturales: inmunizar a la población contra una misma enfermedad por dos o más 

instituciones médicas; realizar actividades de promoción social sin una técnica de inducción adecuada. 

y otras más. Debe tenerse en cuenta que los productos del quehacer científico al elaborarse en un 

entorno capitalista están impregnados por la ideología de las clases dominantes, situación que es 

posible superar si se posee, ante todo. una auténtica conciencia social. Hechas estas consideraciones, 

puede decirse que las alternativas que tienen los científicos sociales dentro del contexto 

socioeconómico y político actual, son una investigación: 

a) comprometida con los grupos sociales más urgidos de cambios estructurales en el sistema 

socioeconómico;  

b) orientada a la mera especulación; 

c) dedicada al servicio de las organizaciones privadas que controlan gran parte  

de la producción y distribución de bienes y servicios o,  

d) una investigación realizada en función de objetivos económicos individuales: ingresar o 

mantenerse en algún sistema de estímulos a la productividad académica. 

Quienes han optado por el primer camino, estarán de acuerdo en el imperativo de conocer en 

forma directa y profunda los problemas sociales para descubrir las causas y poder ofrecer soluciones  
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realistas. Lo anterior sólo será posible en la medida en que el investigador, además de observar y 

comprender los problemas de la sociedad, pueda llegar a internalizarlos, es decir, los haga realmente 

suyos. Para lograr aportes más significativos en el campo de la ciencia aplicada, la investigación social  

 

debe orientarse con base en una fijación de prioridades sectoriales e intersectoriales dentro de un 

plan nacional de desarrollo, con el fin de que las políticas y estrategias de acción, derivadas de 

aquélla, tengan mayores posibilidades de convertirse en un instrumento eficaz para orientar los 

cambios y transformaciones sociales. Es necesario señalar que dentro del sector público, el 

desarrollo de la investigación social se ha visto limitado por diferentes factores, entre los que 

destacan: el desconocimiento total o parcial de los aportes de las ciencias sociales; el predominio 

de esquemas mentales que menosprecian la utilización de los lineamientos que se derivan de un 

estudio social y, fundamentalmente, la superficialidad o inconsistencia teórico-metodológica con 

que se efectúan numerosas investigaciones. El resultado de toda esta situación se traduce en los 

exiguos recursos financieros destinados a la investigación social que limitan el alcance de ésta y 

dificultan su consolidación dentro del actual marco socioeconómico y político. En cuanto al uso de 

los productos de la investigación social, es necesario tener presente que en el sector público: 

Con relación a los institutos dedicados a la investigación, el panorama que se  

observa es más inquietante, ya que éstos no han encontrado la fórmula adecuada para influir, a 

través de sus estudios, en la solución de problemas sobre los que realizan sus investigaciones. En la 

mayoría Je los trabajos que se realizan en el ámbito académico existe un divorcio entre el quehacer 

científico y la realidad  

social, cuyo resultado es sólo la descripción de los problemas y la prueba de hipótesis, sin llegar a 

ofrecer sugerencias concretas ni permitir un análisis cuyos resultados orienten la actuación de los 

individuos que están en posibilidad de influir, a través de sus decisiones, en los procesos sociales. 

Para tener una visión más completa de los alcances y limitaciones de la investigación social en 

nuestro país, es necesario considerar y estar conscientes del desperdicio de recursos que implica, 

en cualesquiera de los sectores mencionados, mantener esquemas extrapolados de otros países 

que responden a sus necesidades particulares. Además, el hecho de que se observe cada vez más la 

tendencia de que las investigaciones sean subsidiadas por organismos internacionales o consórcios  
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extranjeros, que marcan los lineamientos y objetivos de las mismas, contribuye a mantener la 

dependencia de la investigación social. No obstante, las dificultades que el profesional de las ciencias 

sociales debe afrontar, existen actualmente amplias perspectivas de superarlas para que la 

investigación se incremente en esta área. 

 

3.10 Investigación-Acción. Algunas consideraciones 

La necesidad de influir en los procesos sociales o de modificar diversos aspectos de la problemática que 

se estudia, ha llevado a varios investigadores comprometidos con las causas populares a desarrollar 

métodos para involucrar, en forma más directa, a las ciencias sociales en la solución de los problemas. 

A esto se le ha denominado Método de Investigación-Acción o Investigación Militante, entre otras 

designaciones. El substratum básico de este Método reside en que tanto los investigadores como la 

población participan activamente, en un plano de igualdad, como agentes de cambio, confrontando en 

forma permanente el modelo teórico y metodológico con la práctica, a fin de ajustarlo a la realidad dad 

que se quiere transformar y pueda servir para  

 

orientar las estrategias y los programas de acción. Orlando Fals Borda, sociólogo colombiano, ha 

expuesto sus experiencias con respecto al Método de Estudio-Acción en diferentes escritos. 

 (vid. "Reflexiones sobre la Aplicación del Método de Estudio-Acción en Colombia", Revista Mexicana 

de Sociología, México, UNAM, vol. 35, núm. 1, 1973). 

 

3.11 Función de los equipos interdisciplinarios en la investigación social 

 La investigación de los fenómenos sociales no es patrimonio de una sola disciplina, sino que requiere 

del concurso de diversas profesiones que permitan con sus respectivos enfoques y herramientas 

teórico-metodológicas un análisis más completo y consistente de los problemas. Lo anterior cobra 

importancia por el hecho de que los procesos sociales son tan complejos que demandan una 

investigación integral de todos y cada uno de sus componentes, para tener un conocimiento más 

profundo y objetivo de la problemática en que se desenvuelve la sociedad. 
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 El análisis de los fenómenos será más objetivo y preciso si los investigadores se apoyan en los 

enfoques de otras disciplinas sociales o que están relacionadas con ellas. La adopción de esta postura 

es necesaria ya que el objeto y sujeto de la investigación social es el hombre, la familia y los grupos 

sociales en continua interacción, lo que lleva a crear complejas redes de relaciones sociales, y a que 

los diversos actores sociales participen de distinta manera en el devenir histórico de la sociedad en 

la que viven. De esta manera, la integración de equipos de personas con diferente formación 

profesional es un imperativo en el mundo actual de la investigación, puesto que solamente el 

esfuerzo conjunto podrá conducir al logro de objetivos de mayor envergadura y en periodos 

menores. Los profesionales de la sociología, antropología y psicología social, salud pública y otras 

ramas del conocimiento humano que hasta hace algunos años se dedicaban, en forma aislada, al 

estudio de los fenómenos sociales y a trabajar en actividades de planeación y programación, han 

encontrado que la realidad les impone vincularse con distintas disciplinas que, directa o 

indirectamente, estudian la interacción dialéctica entre el hombre, la sociedad y el medio ambiente 

según sus respectivas orientaciones y enfoques. La conjunción de los aportes de  

 

todas las especialidades posibles de integrarse en un equipo de trabajo, facilitará diseñar una 

propuesta metodológica más consistente desde el punto de vista teórico para el análisis e 

interpretación de los fenómenos sociales. Lo anterior representará, sin duda, una nueva perspectiva 

para el trabajo científico dentro del ámbito social. 

además, reducirá las probabilidades de cometer errores de apreciación e interpretación, frecuentes en 

el manejo de la información. El predominio de esta nueva concepción abre amplias posibilidades para 

estructurar modelos de investigación integrales que sean aplicables, con sus variantes, al estudio de la 

sociedad. La integración de los grupos de trabajo interdisciplinarios reviste particular importancia por 

las ricas y variadas aportaciones que pueden ofrecer para la solución de los problemas. Un equipo de 

esta naturaleza no implica el simple actuar de profesionales en una organización o la mera división del 

trabajo; representa básicamente una plena coordinación de esfuerzos y enfoques enmarcados en una 

estrategia bien definida: la consecución de objetivos y metas en periodos menores, sin menoscabo de 

las aspiraciones individuales y mucho menos de la pérdida de libertad para disentir. Los equipos 

interdisciplinarios deben constituirse con personas que tengan clara conciencia de perseguir objetivos 

comunes, los cuales se lograrán mediante la fijación de lineamientos y criterios de trabajo, sin que ello  
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signifique de modo alguno una limitante para la discusión franca y creativa. Al integrar grupos de esta 

índole deben tomarse en cuenta: la formación y experiencia profesional, al igual que los intereses 

intelectuales y las posturas ideológicas de los miembros. Éstos y otros elementos propios de cada 

situación modelarán, en gran medida, el desarrollo y las metas del equipo. Debe puntualizarse que la 

función de un equipo de trabajo será más trascendente si se enfrenta a la formulación de políticas y 

estrategias de acción, y más aún cuando logra situarse en el nivel de la toma de decisiones, en donde 

puede tener mayores posibilidades de realizar investigaciones sociales que verdaderamente contribuyan 

a orientar y controlar los cambios sociales. Por último, es importante destacar que para un equipo de 

trabajo comprometido con los sectores sociales más necesitados, la investigación no debe terminar al 

proporcionar sugerencias para resolver los problemas sociales, sino que debe buscar la forma de  

 

llevar a cabo una investigación-acción (vid. el apartado anterior), involucrándose en el diseño y 

realización de los programas de acción que surjan en las dependencias u organismos como resultado 

de la investigación. 

 

      3.12.- La investigación social y sus aplicaciones. 
 

La investigación social es un proceso en el que se vinculan diferentes niveles de abstracción, se 

cumplen determinados principios metodológicos y se llevan a cabo diversos procesos específicos 

lógicamente articulados, apoyados en teorías, métodos, técnicas e instrumentos adecuados y 

precisos para poder alcanzar un conocimiento objetivo, es decir, verdadero, sobre determinados 

fenómenos sociales. Lo anterior es válido desde el punto de vista estrictamente científico, pero la 

investigación no se encuentra aislada de las condiciones sociales en las que surge, se realiza y se 

aplican sus resultados. El estudioso de la realidad social recibe de la sociedad en que vive y de la 

institución o grupo al que sirve, condicionamientos político-ideológicos que imponen determinadas 

características a su práctica profesional. Tales condicionamientos se manifiestan en la selección de 

los problemas de investigación, en la elaboración de su marco teórico y en la determinación de los 

métodos y técnicas que utiliza, así como en el análisis e interpretación de los resultados y en el tipo 

de soluciones que se proponen. Como decía justamente Len in, "en una sociedad erigida bajo la lucha 

de clases no puede haber una ciencia social imparcial", por lo que el investigador social debe tomar 

partido y lo hace desde el momento en que asume una actitud ya sea conformista y acepta el estado  
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de cosas existente o adopta una postura crítica y comprometida con las clases explotadas. Optar 

por la conformidad y la pasividad ante el devenir histórico de nuestra sociedad es dejar de lado el 

potencial crítico que el científico posee para contribuir a la transformación social a través de 

planteamientos teóricos y acciones concretas en el ámbito donde se desenvuelve. El hecho de que 

el investigador social trabaje en alguna dependencia gubernamental o en una  

 

 

institución privada no significa que esté de acuerdo con todas las políticas y programas respecto de 

la investigación y de la forma como se aplican sus resultados. Si posee un verdadero interés por 

mejorar las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales de las clases explotadas debe adoptar 

una posición crítica ante los planes de investigación de su dependencia en lugar de apoyar proyectos 

sin sustentación científica y social.  

Asimismo, el investigador debe denunciar acciones que tergiversen aquellos programas orientados a 

mejorar las condiciones de vida de la población en lugar de aceptar pasivamente el desarrollo de los 

acontecimientos; pasar, en pocas palabras, de las reflexiones a los hechos a fin de convertirse, desde 

la ubicación profesional en que se encuentra, en un agente de cambio capaz de proponer alternativas 

de investigación y de solución -científica y socialmente sustentadas- sobre los problemas objeto de 

estudio. Desde esta perspectiva, la investigación social no debe utilizarse para legitimar actos del 

gobierno basados en la demagogia o para resolver conflictos sociales a favor de los intereses que 

defienden los grupos en el poder, que son en última instancia, los de la clase burguesa. Significa estar 

conscientes de las limitaciones que impone la actual organización social, lo cual no impide ir 

construyendo una perspectiva de investigación que contribuya a través de elaboraciones teóricas y 

planteamientos concretos a la transformación de la sociedad capitalista. Para lograr lo anterior, se 

requiere conocer las leyes que rigen el desarrollo social y aquí la investigación juega un papel de 

trascendental importancia al proporcionar no sólo un conocimiento empírico de la realidad social 

para resolver problemas y necesidades inmediatas, sino permitir la comprensión y explicación 

científicas de los procesos sociales en su devenir histórico para poder influir en su transformación. 
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    3.13.-El proceso de la investigación científica. 
 
 

El progreso de la especie humana se· ha fincado, en gran medida, en la necesidad de buscar respuestas 

a la aparición y prevalencia de fenómenos en el mundo que le rodea, con el fin de lograr la explotación 

racional del medio ambiente a través de una organización social del trabajo El hombre, a lo largo de 

su historia, investigó  

 

inicialmente el origen de aquellos sucesos que le inquietaban o infundían temor. Al principio se auxilió 

sólo de la observación - único medio disponible- para tratar de indagar las causas y consecuencias 

de los fenómenos y realizar rudimentarias predicciones, aceptables sólo para su marco sociocultural. 

De este modo, la aparición de cometas y eclipses se asoció con debacles que, en ocasiones, se  

presentaron como acontecimientos aleatorios o fortuitos, pretendiéndose dar validez incuestionable 

a la relación entre estos fenómenos. La organización y sistematización de la diversidad de hechos 

dispersos y la experimentación directa obligó a mejorar los métodos para la explicación y predicción 

de los fenómenos naturales. Para que esto sucediera, debieron pasar varios milenios en que hubo 

continuas regresiones en el pensamiento científico por la influencia de las ideas teológicas o 

metafísicas; pero la concepción científica del universo triunfó al imponerse el materialismo dialéctico 

en el proceso cognoscitivo de la naturaleza y la sociedad. La investigación de los fenómenos naturales 

y sociales no ha seguido patrones similares y los métodos han tenido que ajustarse a la complejidad 

de los procesos objeto de estudio, a los recursos disponibles, así como a los intereses propios de 

cada disciplina. En la actualidad, la investigación científica se ha diferenciado de la que efectúa el 

hombre común. En el primer caso se emplean métodos y técnicas apoyados en teorías que permiten 

formular explicaciones y hacer predicciones más acertadas y utilizables en el quehacer del género 

humano. En el segundo caso, es decir, en el manejo de los fenómenos que realiza el hombre común, 

las impresiones o las experiencias se toman como "teorías" para explicar y predecir (con un alto 

grado de subjetividad e imprecisión), ciertos aspectos del comportamiento de la naturaleza y la 

sociedad. No puede negarse, sin embargo, que las experiencias de los individuos, debidamente 

sistematizadas, han jugado un papel importante en el desarrollo de los conocimientos teóricos y  
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éstos a su vez han orientado la práctica de los seres humanos a lo largo de su historia. Así, los 

primeros hombres de ciencia se valieron de la sistematización de aquellas manifestaciones vivenciales 

trascendentes para la humanidad, con el fin de fijar  

 

las bases teóricas de la ciencia, a través de una interacción dialéctica entre el conocimiento sensorial 

y el conocimiento lógico. La investigación científica pretende encontrar respuesta a los problemas 

relevantes que el hombre se plantea y lograr hallazgos significativos que aumenten su acervo de 

conocimientos. Sin embargo, para que los resultados sean consistentes y confiables deben obtenerse 

mediante un proceso que implica la concatenación lógica de una serie de procesos específicos. 

Únicamente los estudios que se lleven a cabo según el método 

científico podrán considerar sus hallazgos como significativos para la ciencia e integrarse al conjunto 

de conocimientos comprobados. La investigación científica, en cualquier área del conocimiento 

humano, se plantea como finalidad la descripción, explicación y predicción de los fenómenos. En el 

campo de las ciencias sociales un estudio que pretenda sólo conocer las relaciones y aspectos de los 

fenómenos que suceden en la sociedad, será descriptivo. Si se apoya en las teorías sociales 

pertinentes para explicar e interpretar diversos hechos y procesos sociales significativos para el 

conjunto de la sociedad o para una parte de ella, la investigación se situará en el segundo nivel de la 

ciencia, es decir, la explicación. Cuando se requiere además de describir y explicar los fenómenos, 

lograr una predicción, las ciencias sociales. 

Cuentan con la posibilidad en algunos casos de diseñar experimentos para predecir con cierto grado 

de error los fenómenos (en el libro Sociodrama real en el aula analizo una experiencia relacionada 

con la predicción de la conducta de un grupo de alumnos). Es necesario destacar que los esquemas 

descritos arriba no rigen siempre en la forma planteada; el alcance de los estudios está sujeto a 

diversas circunstancias que se analizarán posteriormente. Uno de los objetivos básicos que hacen 

significativa la investigación científica es el de identificar problemas y descubrir las interrelaciones 

entre los fenómenos y variables específicas, para hacer predicciones que permitan t~nto estructurar  
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políticas y estrategias de acción como contribuir al desarrollo teórico de la ciencia social. Lo anterior 

sólo puede lograrse cuando se observan las reglas metodológicas derivadas de un modelo teórico y 

se tiene cuidado de que las técnicas utilizadas, así como el diseño y  

 

aplicación de los instrumentos para llevar a cabo la investigación, proporcionen una información no 

sesgada. La investigación es un proceso que se inicia con el planteamiento de un problema que 

requiere solución, y para encontrarla el experto social tiene que construir un diseño de investigación 

que le permita llegar a descubrir, explicar y, si es posible, predecir probabilísticamente, o en términos 

de tendencia, determinadas situaciones, así como las repercusiones que en el proceso social va a 

tener la solución aportada. Esto último debe tenerse en cuenta cuando se realiza una investigación 

aplicada, ya que el grado de interdependencia de los  

fenómenos sociales va a determinar la forma y la fuerza con que los efectos repercuten en las causas. 

Por otra parte es necesario estar conscientes de que no todos los problemas pueden ser, en cierto 

momento, analizados debido a las limitaciones de la teoría, a la imposibilidad de establecer un método 

o por carecer de las técnicas e instrumentos idóneos para llevar a cabo una investigación. En la 

investigación aplicada los institutos, organismos o personas deben tomar en cuenta los factores 

mencionados y jerarquizar el conjunto de problemas por estudiar, considerando sus aspectos de 

magnitud y trascendencia, así como la vulnerabilidad y factibilidad ante los mismos. La magnitud se 

refiere al tamaño del problema, así común a la población afectada por éste. La trascendencia es la 

ponderación que la sociedad hace del problema de acuerdo a su gravedad y consecuencias. La 

vulnerabilidad consiste en el grado en que un problema puede ser resuelto o atacado. La factibilidad 

implica la existencia de los recursos suficientes y la organización pertinente para solucionar o 

disminuir el problema. En el ámbito social existen problemas de gran magnitud, pero poco 

vulnerables; o puede haber situaciones problemáticas de mucha trascendencia para el conglomerado 

social que son factibles de atacarse, es decir, se cuenta con los recursos y la organización para 

emprender acciones concretas. Si bien la selección de las cuestiones por estudiarse está en función 

de los intereses personales y del grupo social e institución a que pertenece el individuo, debe  
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prevalecer siempre el sentido social de la investigación para que dentro de este marco de referencia 

se busque una acertada jerarquización de los problemas con base en los aspectos arriba señalados. 

 

3.14 Tipos de estudios * 

 

Para realizar un trabajo científico se puede recurrir a diversos caminos metodológicos. Su empleo 

está en función de: 

 1. el marco teórico en que se sustenta la investigación; 

 2. las características y la complejidad del objeto de conocimiento;  

3. el tipo de objetivos que pretendan alcanzarse; 

 4. las posibilidades y limitaciones institucionales (recursos disponibles, tiempo previsto, directrices 

políticas prevalecientes, etcétera) y,  

5. las características personales del investigador (formación académica, experiencia social y 

profesional, postura político-ideológica). 

Es posible que, para investigar determinado problema, cierta persona elabore un esquema de 

investigación distinto al que otra propondría para estudiar la misma cuestión. En cualesquiera de los 

casos, los lineamientos o reglas metodológicas que se pretendan seguir deberán estar debidamente 

sustentados dentro de un esquema más general que es el método científico. Antes de continuar es 

importante distinguir la investigación directa de la documental. En la primera, la información para el 

análisis del fenómeno se obtiene directamente de la realidad social a través de técnicas como la 

observación, la entrevista estructurada, la encuesta, las historias de vida, etcétera. En cambio, en la 

investigación documental se recurre a las fuentes históricas, monografías, información estadística 

(censos, estadísticas vitales) y a todos aquellos documentos que existen sobre el tema para efectuar el 

análisis del problema. En un trabajo se puede recurrir a fuentes documentales y apoyarse en información 

de campo, tanto para plantear el problema como para formular y buscar la comprobación de las 

hipótesis. En esta Guía se describirán básicamente los  
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procesos específicos que implica la investigación directa, por lo que los estudios de carácter documental 

se manejarán aquí como apoyo o complemento de aquélla. Asimismo, se diferencian tres tipos de 

investigación directa: 

 a) Los estudios exploratorios o de acercamiento a la realidad social. Su propósito es recabar 

información para reconocer, ubicar y definir problemas; fundamentar hipótesis, recoger ideas o 

sugerencias que permitan afinar la metodología, depurar estrategias, etcétera, para formular con mayor 

exactitud el esquema de investigación definitiva 

c) Los estudios descriptivos. Su objetivo central es obtener un panorama más preciso de la magnitud 

del problema o situación, jerarquizar los problemas, derivar elementos de juicio para estructurar 

políticas o estrategias operativas,  

c) Los estudios que implican la prueba de hipótesis explicativas y predictivas. Su fin primordial es 

determinar las causas esenciales de los fenómenos y establecer predicciones, en términos de 

tendencias, sobre los procesos sociales. 

Es necesario señalar que estos esquemas pocas veces se llevan a cabo en la forma planteada, pues 

en la práctica quizás se requiera el empleo de los tres tipos de estudios para lograr los objetivos 

deseados. Por ejemplo, en la Jefatura de Planeación y Supervisión Médica del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (enero de 1976) diseñamos una investigación socio antropológica para adecuar 

la atención médica a los patrones culturales de los grupos indígenas de Oaxaca y Chiapas y tener 

elementos de juicio que permitan conocer el efecto de la atención médica en el proceso de 

aculturación. La revisión y el análisis del material documental existente sobre la problemática 

mencionada permitió orientar la selección de los métodos, la adecuación de las técnicas y el 

diseño de los instrumentos para recoger la información. Hecho lo anterior, se requirió en primer 

término de una visita inicial (estudio exploratorio) con el fin de obtener datos para un análisis 

preliminar de la situación, ajustar la metodología  

y fijar las directrices de la investigación definitiva. En este primer acercamiento a la realidad se 

emplearon las técnicas de observación ordinaria y entrevista estructurada a informantes clave. 

Cumplida esta parte del trabajo, se procedió a aplicar la técnica de encuesta. La síntesis de la 

información recopilada a través de este procedimiento se utilizó para un análisis descriptivo de la  
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situación (estudio descriptivo); de aquí se derivaron elementos de juicio para formular políticas y 

estrategias operativas. Como el interés radica además en someter a prueba hipótesis predictivas 

la información obtenida en los dos procesos anteriores será útil para enriquecer el modelo 

teórico estructurado para tal efecto. La afinación de este modelo continuará con la formalización 

de una investigación permanente a fin de conocer la forma en que la atención médica es un factor 

de aculturación y poder realizar predicciones al respecto (estudio para probar hipótesis 

predictivas). El manejo de este modelo permitirá, por otro lado, orientar estudios de esta índole 

en zonas cuyas características socioantropológicas sean similares a la estudiada.  

Con lo expuesto anteriormente queda claro que los esquemas de investigación señalados pueden 

formar parte de uno más amplio. 

 

UNIDAD IV: INSTRUMENTOS: PLAN INFORMATIVO, 

DIAGNOSTICO COMUNITARIO, MONOGRAFIA 

COMUNITARIA Y PLAN COMUNITARIO 

 

«¿Los pobres serían lo que son si nosotros fuéramos lo que debíamos ser?» 

-Concepción Arenal 
 

4.1.- Técnicas innovadoras de participación. 

La participación es comprendida como una necesidad que promueve y materializa las potencialidades que tiene 

la comunidad para favorecer la ejecución de planes, programas y proyectos recreativos, para fomentar el sentido 

de pertenencia, el nivel de compromiso con  

la obra social que se realiza. 

Organizar a los miembros de una comunidad cualquiera que sea la meta tiene beneficios  generales que ocurrirán 

si el trabajo está bien hecho. Éstos incluyen: 
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 Un mayor potencial para que ocurran los cambios que se quieren ver. La voz colectiva de 

mucha gente que trabaja en conjunto en un problema es mucho más fuerte que una voz 

individual. 

 Empoderamiento. Hacer que la gente participe (especialmente aquellos que tradicionalmente 

no han tenido mucho poder) en mejorar las condiciones que definen sus vidas puede 

incrementar el sentido de autoestima de la gente y de sus capacidades, ayudándoles a llevar 

vidas más satisfactorias. 

 Mayor independencia entre los miembros de la comunidad. Organizar a la gente para originar 

un cambio ayuda a mantener un nivel alto de control sobre su propio destino. En última 

instancia, esto reduce la cantidad de ayuda externa que se necesitará 

  

 Apoyo social cada vez mayor. Al integrar diversos grupos de gente que trabajan por un bien 

común, se tiene la oportunidad de conversar y aprender con otros, a quienes de otro modo no 

se hubiera conocido. Tanto en lo profesional como en lo social, la organización comunitaria 

ofrece a la gente una gran oportunidad de crecimiento y esparcimiento. 

 Mayor igualdad en la sociedad. Cuando la gente gana cierto control sobre las fuerzas que definen 

sus vidas, el equilibrio de fuerzas en la comunidad cambia, extendiéndose de forma más amplia y 

distribuyéndose de forma más equitativa. Esto, a su vez, cambia positivamente la situación de las 

personas con menor poder, contribuyendo así a una sociedad más justa. 

 

Las acciones comunitarias que se propone para promover la participación comunitaria son: 

 

 Acercamiento y familiarización. 

 Tomar en cuenta la opinión de las personas de la comunidad 

 Concientizar de la importancia del desarrollo 

 Creación de talleres comunitarios 

 Organización en grupos de trabajo 
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4.2.- Los modelos de intervención en trabajo social desde las perspectivas 

paradigmáticas de las ciencias sociales. 

 

 

El enfoque de los modelos en Trabajo Social, en cada una de las cuatro perspectivas  paradigmáticas se 

describen a continuación: 

a) Modelos basados en la Perspectiva Paradigmática Psicosocial. 
 

En esta perspectiva se incluyen los siguientes modelos: Clínico o Psicosocial, Funcional, Resolución de 

Problemas, Intervención en Crisis, Análisis Transaccional, Centrado en la Persona y de Terapias Psicodinámicas. 

A esta Perspectiva Psicosocial, también se le denomina 

 

Psicodinámica. Aclarar que Moreau (1974, citado por Hill, 1992), con el nombre de  “Paradigma 

Psicosocial”, incluye las teorías psicodinámicas y humanistas. Mientras que Payne (1995), bajo el nombre de: 

“Paradigma Psicodinámico”, incluye la teoría psicoanálitica llevadas a cabo desde la ética humanista. De 

manera genérica, se puede decir que lo psicosocial incluye los factores psicológicos y sociales, que 

interactúan entre el mundo más directamente vinculado con la persona y con la sociedad. 

 

Los modelos de esta perspectiva comparten diversas corrientes de pensamiento, epistemologías y teorías 

procedentes de la Psicología y de la Sociología. Entre las teorías destacan los diversos enfoques del Psicoanálisis, 

Positivismo, Interaccionismo Simbólico, Funcionalismo, Estructuralismo y Humanismo (Hill, 1986; Payne, 1995; 

Howe, 1999; Vélez, 2003; Barranco, 2004). En esta perspectiva se parte de la idea de que el problema o dificultad 

 

se debe a las diversas situaciones que presenta la persona en su interacción con el medio, dándose una influencia 

mutua entre el contexto y la persona. De ahí que las prácticas profesionales estén dirigidas tanto hacia la persona 

y hacia el medio social. Con la persona para trabajar y acompañarla en la potenciación de las capacidades 
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y fortalecimiento para que superen el malestar psicosocial, las ansiedades, las crisis, las limitaciones 

personales y las barreras, y de este modo conseguir una mayor adaptación social y mejora de sus 

condiciones de vida. Con el contexto social para que se faciliten los medios y se realicen las 

modificaciones o reformas de las políticas de bienestar social para atender las necesidades,  potenciar las 

capacidades y el desarrollo humano de las personas. 

Al analizar los textos de las pioneras y los más cercanos a nuestro milenio, se verifica que las  prácticas 

profesionales basadas en los modelos de esta perspectiva tienen en común la ética que ha caracterizado, 

desde sus comienzos, a la profesión y disciplina de Trabajo Social  basada en los valores humanos, la 

potenciación del bienestar social y la eliminación del malestar psicosocial de las personas. Los objetivos 

centrados en ayudar a las personas para que éstas afronten sus problemas y satisfagan sus necesidades, 

potenciando sus capacidades, al tiempo que, con el medio social para facilitar los apoyos, servicios y 

prestaciones, sin cuestionarse los sistemas y estructuras sociales. El proceso metodológico se 

estructura en torno a las fases de estudio, diagnóstico, tratamiento y evaluación. De entre las técnicas 

destacar la entrevista, centrada en la persona. A través de dicho proceso se da una gran importancia 

a la relación, la escucha activa, el acompañamiento, la empatía, la aceptación, respeto y la participación 

de la persona para decidir sobre las modificaciones o cambios a realizar. 

 

Entre las críticas realizadas sobre esta Perspectiva Psicosocial, se enfatiza el enfoque reformista y 

orientado a arreglar las partes del sistema social que no funcionan, sin cuestionarse la bondad del 

mismo, así como la realizada por Vélez (2003), que considera que además, circunscriben la actuación 

profesional a la resolución de conflictos relacionales ocasionados por patologías o perturbaciones 

intra-psíquicas, siendo modelos de corto alcance, rígidos y restrictivos con una visión fragmentada. 
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Frente a estas posiciones, otros autores resaltan su efectividad, al tratarse de modelos que establecen una buena 

relación mediante el encuentro, la relación cara a cara, la aceptación,  empatía, autenticidad, apoyo y ampliar sus 

horizontes psicologistas, incluyendo enfoques constructivistas y gestálticos (Vázquez, 1995). En este espacio de 

relación, el trabajador social respeta el derecho que tienen las personas para manejar sus propios asuntos, 

potenciando que éstas busquen alternativas y se enfrente a su situación, sacando sus propias fuerzas y  capacidades 

para superarla (Zamanillo y Gaitán, 1991). Asimismo, se expresa que el análisis del pasado no se presenta como 

una metodología necesaria, sino que sólo se toma en consideración en caso de que la conducta del usuario 

manifieste dificultades, incongruencias o respuestas inadecuadas con respecto a la situación (Campini y Luppi, 1995, 

p. 18). 

En definitiva, se puede decir que a estos modelos se les critica su reduccionismo y su  tendencia a la adopción 

de un enfoque de adaptación al medio. A partir de la década de los años 60, fueron superando algunas de las 

críticas indicadas al incluir las teorías constructivistas, gestálticas y el análisis transacional. En la actualidad, la práctica 

profesional ha diversificado los niveles de intervención, incluyendo tanto el individual como el colectivo. 

 

b) Modelos basados en la Perspectiva Paradigmática Conductual-Cognitiva. 
 

Desde esta perspectiva se han generado los modelos Conductista, Cognitivo y Conductista Cognitivo. El 

Modelo Conductista se incorpora al Trabajo Social en la década de los sesenta y 

 

  

 el Cognitivo en los años ochenta (Payne, 1995). En la actualidad, ambos están configurando  una línea 

prometedora al integrarse y dar lugar a lo que se viene denominando “Modelo  Conductista-Cognitivo” 

(Reid, 2003). 

Dichos modelos están basados en las diversas corrientes psicológicas Conductistas, Cognitivas y Humanistas 
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el Cognitivo en los años ochenta (Payne, 1995). En la actualidad, ambos están configurando una línea prometedora 

al integrarse y dar lugar a lo que se viene denominando “Modelo Conductista-Cognitivo” (Reid, 2003). 

Dichos modelos están basados en las diversas corrientes psicológicas Conductistas, Cognitivas y Humanistas 

(Hill, 1986; Payne, 1995; Howe, 1999; Trevethick, 2002; Vélez, 2003). Los modelos de esta Perspectiva 

Conductual-Cognitiva se caracterizan por su enfoque centrado en la conducta, en los estímulos, en las cogniciones 

de la persona y el modo cómo se comporta e interactúa con los otros y con el entorno. Se trabaja a nivel individual 

y grupal. En esta perspectiva, se considera que el problema o dificultad de la conducta se debe al  inadecuado 

manejo o déficit de los estímulos, en el caso de los conductistas, o a las  distorsiones en las percepciones o 

déficit en el procesamiento de la información, en el caso de los cognitivistas. De ahí que las prácticas profesionales 

estén dirigidas hacia la persona para desarrollar las conductas en consonancia con los requerimientos de su 

entorno. 

Así, en el Modelo Conductista, a partir del estudio y del diagnóstico se realiza un plan de acción, el cual está 

orientado al refuerzo de las conductas deseables y a la extinción de las no deseables, siendo evaluados los resultados. 

Este modelo no está exento de críticas, siendo tachado de mecanicista y de colisionar con el código ético 

profesional por limitar la autodeterminación de los clientes al concebir a la persona como una máquina y negarle 

la libertad ejerciendo el trabajador social el control social y el ajuste (Hill, 1986; Howe, 1999).  A estas críticas, los 

conductistas replican que en sus procedimientos se contempla el contrato con el cliente, a través del cual, éste 

expresa la conducta que desea cambiar, dando una gran importancia a la relación trabajador social cliente, de esta 

manera se contrarresta lo que pudiera resultar de mecanicista. Para Campanini y Luppi (1995), los aspectos positivos 

de este modelo son la claridad en los objetivos, el determinar la conducta que se desea  modificar y la 

posibilidad de evaluar los resultados con exactitud, así como el resolver los problemas en un tiempo breve. 

También, Acero (2002) manifiesta la efectividad de este modelo. 

El Modelo Cognitivo, se centra en los procesos del pensamiento, en cómo se percibe e  interpreta un 

determinado hecho, en las ideas, conductas y emociones, entrenamiento de las 

 

 

 

  

 



UNIVERSIDAD DEL SURESTE 111  

 

 

 

 

conductas positivas de competencia social. El Modelo Cognitivo en Trabajo Social, se aparta  de la corriente 

mecanicista de la conducta y explora la capacidad de la mente humana para modificar y controlar la forma en que 

los estímulos afectan a la conducta, Payne (1995). Para tal fin, la práctica de los trabajadores sociales se basa en la 

observación de la conducta, en las elaboraciones de los procesos mentales y en la filosofía humanista. Desde 

este modelo se propugna que los trabajadores sociales han de tratar de conocer los siguientes aspectos: a)  las 

cogniciones de los clientes sociales acerca de ellos mismos y de su vida; b) las conceptualizaciones simbólicas 

de estos clientes sobre el mundo y la forma en que ellos lo experimentan; c) el estilo cognitivo, ya sea concreto 

o creativo; d) la responsabilidad de los clientes y la forma que éstos tienen de explicar lo que les pasa; e) su 

auto concepto y f) cómo se sienten acerca de algunos aspectos de su historial personal (Payne, 1995). 

En este modelo, la clarificación, la reorientación y la involucración del cliente en el  aprendizaje cognitivo son 

cruciales. El objetivo es “ayudar al paciente para distanciarse de las convicciones que han demostrado ser inútiles o 

dañinas para él, para poder así criticarlas y eventualmente cambiarlas. No niega la veracidad de sus percepciones, 

sino que las considera irracionales” (Campanini y Luppi, 1995, p. 45). El autoexamen facilita que los clientes 

indaguen de forma más profunda y analítica en su vida diaria y adquieran nuevos criterios. Las técnicas se centran 

en la cognición, en la conducta o en las emociones y aplican la desensibilización sistemática, las estrategias de 

resolución de problemas y la reestructuración racional sistemática (Campanini y Luppi, 1995).El Modelo 

Conductual-Cognitivo, integra los dos planteamientos anteriores y trata de potenciar el desarrollo de las 

conductas de competencia social apropiada y satisfactoria, así como las habilidades sociales asertivas. 

 

c) Modelos basados en la Perspectiva Paradigmática Crítica. 
 

Las características generales de esta perspectiva han sido recogidas en el artículo anterior  publicado por Barranco 

(2004). De ahí, que sólo se expongan en este apartado algunos de los rasgos generales, entre los que cabe comentar, 

que esta perspectiva reúne los modelos de Concientización, Feminista, Potenciación y Defensa, Antirracista, 

IAP, Multicultural y Estructural Radical, que se han ido construyendo con base en las corrientes de pensamiento, 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DEL SURESTE 112  

 

 

 

 

metodologías y teorías Marxistas, Interaccionismo Simbólico, Humanismo Radical, la  Pedagogía de Paulo 

Freire, Fenomenología, Empoderamiento y Multicultural, entre otras (Payne, 1995; Howe; Healy, 2001; Vélez, 

2003). Desde la diversidad de enfoques, los modelos indicados tienen en común su orientación  centrada en 

los grupos y en la comunidad, y en menor medida individual. Se considera que el  problema social está generado 

por causas estructurales y la falta de respuesta social y política. Las prácticas profesionales se orientan hacia la 

toma de conciencia social y política, así como respuestas colectivas para eliminar las causas sociales que lo generan. 

Se trabaja desde las metodologías participativas de investigación y acción, que incluyen a las propias personas, a los 

responsables políticos, al tejido asociativo y a otros estamentos sociales. La  finalidad es avanzar en la Justicia 

Social y en los Derechos Humanos y Sociales de las personas, eliminando los obstáculos estructurales. 

 

d) Modelos basados en la Perspectiva Paradigmática Sistémica-Ecológica. 

 

 

En esta perspectiva se incluye el Modelo de Redes de Apoyo Social, Modelo Ecológico de Vida, así como una 

gran variedad de Modelos de Terapias Familiares Sistémicas, Terapias Narrativas, Terapias Estratégicas, 

principalmente. Dado que las características generales de esta perspectiva han sido recogidas en el artículo anterior 

publicado por Barranco, Socas, González y Hernández (2006), con mujeres, en este apartado sólo se exponen 

algunos rasgos generales. Comentar que esta perspectiva paradigmática se basa en las epistemologías y  

metodologías de la Teoría de Sistemas, la Cibernética, la Comunicación Humana, el Funcionalismo, la Ecología 

Humana y las Redes de Apoyo, entre otras (Speck, 1995; Campanini y Luppi, 1995; Payne, 1995; Howe, 1999; 

Vélez, 2003; Bertrando y Toffanett, 

2004; Navarro, 2004; Villalba, 2004). 

 

Los modelos de esta perspectiva se caracterizan por su enfoque centrado en la persona, el grupo y la 

comunidad. Se parte de la idea de que el problema o dificultad se debe a las situaciones específicas de las 

personas y a las interrelaciones que se establecen entre éstas con las redes sociales, el contexto socio ambiental, 

así como los déficits en la política de bienestar social. En consecuencia, la práctica profesional se centra en la 

persona, en el grupo y en la comunidad, trabajando mediante procesos de circularidad y enfatizándose la 
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relevancia de las redes de apoyo social y la dotación de recursos sociales para superar las limitaciones y barreras 

que presentan las personas. La finalidad es potenciar los procesos de crecimiento y capacitación personal, la calidad 

de vida, el desarrollo humano y un medio socio ambiental ecológico y sostenible. 

En resumen, la mirada se pone en la persona, el grupo, las organizaciones y la sociedad para  lograr que la persona, 

el grupo o la comunidad avancen en su propio desarrollo humano, así como para mejorar el funcionamiento de 

los sistemas sociales, y de este modo poder dar respuesta a los requerimientos del colectivo y los del entorno, 

sin entrar a cuestionar el origen estructural de los problemas. 

A la luz de lo expuesto, enfatizar que los modelos en Trabajo Social basados en las perspectivas 

paradigmáticas, se fundamentan en una gran diversidad de corrientes de pensamiento y teorías que dan lugar a 

las distintas maneras de ver y comprender el mundo social y el de las personas. También, que los modelos en  

Trabajo Social reflejan la identidad de la disciplina, al considerar la interacción entre la persona y el medio socio 

ambiental, diversificándose en su orientación; unos más centrados en lo individual y otros en lo colectivo, así 

como en los enfoques ideológicos, teóricos y metodológicos de las perspectivas  paradigmáticas y teorías. Los 

mismos se apoyan en las perspectivas paradigmáticas y abarcan un amplio espectro de enfoques ideológicos que 

incluyen las ideas liberales y positivistas, más orientadas hacia la respuesta a las necesidades sociales y adaptación, 

así como los enfoques humanistas radicales y marxistas, propulsores del cambio y de la transformación social.  

Tendencias que coexisten en Trabajo Social desde sus comienzos. Asimismo, que los modelos en Trabajo 

Social han sido elaborados a partir de las prácticas profesionales de las  trabajadoras y trabajadores sociales, 

compartiendo el pluralismo teórico y metodológico de las diversas perspectivas paradigmáticas de las Ciencias 

Sociales. 
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           4.3.- Perspectiva Paradigmática Crítica. 

Bajo el epígrafe de “modelos de intervención en Trabajo Social desde las perspectivas  paradigmáticas” se 

incluyen grupos de modelos que comparten ideas y prácticas de intervención de los trabajadores sociales, así 

como teorías vinculadas a las corrientes de pensamientos y a los paradigmas de las Ciencias Sociales. Entre 

dichos paradigmas cabe mencionar el Positivista, el Interpretativo, el Crítico, el Humanista, el Psicodinámico, el  

Psicosocial, el Conductual, el Cognitivo, el Sistémico y el Ecológico. Estas perspectivas  paradigmáticas abarcan 

un amplio espectro de enfoques ideológicos, tanto de corte liberal y positivistas (orientadas hacia la adaptación y 

protección), como humanistas y marxistas (propulsoras del cambio y de la transformación social). Enfoques que 

han ido formando parte del acervo teórico-práctico del Trabajo Social. En este sentido se afirma que: “las fuerzas 

parejas a favor de la transformación y a favor de la protección del orden social, han convivido dentro del Trabajo 

Social, desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta nuestros días”  (Abramovitz, 2000, p. 3). 

En esta dirección se comprueba que dentro de la perspectiva paradigmática Crítica en Trabajo Social han 

destacado autoras como Octavia Hill y Jane Adams, manifestándose que su práctica crítica sigue estando, en gran 

medida, indocumentada y desconocida (Healy, 2001). También, el movimiento Latinoamericano de la 

"Reconceptualización", cuyos planteamientos se extendieron por diversos países, entre ellos España. 

Desde estas constataciones plurales que emanan de las perspectivas paradigmáticas y desde la identidad del objeto 

del Trabajo Social con su enfoque global e interactivo centrado en la persona y en el medio social, Natividad de la 

Red (1996) manifiesta que el Trabajo Social ha ido elaborando los modelos interaccionistas centrados en la persona 

y en su situación con un enfoque global que enriquece las recíprocas interacciones, entre la persona y el medio 

social. 

Con estos planteamientos plurales y globales sobre la identidad del objeto del Trabajo Social, observamos también 

que según los modelos de intervención las prácticas profesionales se focalizan de diversas maneras. Así, los 

modelos de la perspectiva psicodinámica, psicosocial, conductual y cognitiva, están más centrados en la capacitación 

de las personas para que éstas afronten sus dificultades y avancen en su propio desarrollo personal y social. Mientras 

que los 
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modelos críticos, están más orientados a promover la transformación de las causas del medio  social que son 

fuentes de obstáculos para el desarrollo humano y la calidad de vida de las personas y del conjunto de la sociedad. 

Con tal finalidad, fomentan el empoderamiento y la defensa de sus derechos sociales, a través de los procesos 

dialécticos participativos para encarar los propios cambios personales y la transformación de las estructuras 

sociales generadoras de exclusión, de desigualdad social, de injusticia social y defensa del medio  ambiente. Y por 

último, los modelos desde la perspectiva sistémica-ecológica, que se orientan más hacia la intervención con la 

persona, las redes sociales y la naturaleza, para potenciar los procesos de capacitación personal y el desarrollo 

social ecológico sostenible. 

En nuestro milenio, en general y a través de los diversos modelos de intervención del  Trabajo Social, los 

trabajadores sociales se ocupan de estudiar y de generar cambios en las situaciones de dificultad de las personas y 

de promover el desarrollo humano, trabajando con las personas, grupos y comunidades para contribuir a 

eliminar o reducir los obstáculos materiales y no materiales que dificultan o impiden avanzar hacia la calidad de 

vida de la ciudadanía. También, se ocupan de investigar, de sistematizar la práctica profesional, de elaborar modelos 

de intervención, así como de participar, junto con otras disciplinas, en el  diseño de la planificación, ejecución, 

evaluación, gestión y dirección de las políticas de bienestar social en los diversos ámbitos de intervención de las 

áreas de bienestar social y de los servicios sociales. 

Finalmente, es preciso decir que desde estos ámbitos de intervención el Trabajo social, conjuntamente con 

otras disciplinas, movimientos civiles y sociales en pro de la justicia social y de la igualdad de oportunidades, se ha 

de encarar la acción social en el concierto mundial de la globalización económica con la finalidad de frenar las 

tendencias impulsadas para abandonar a gran escala el Estado de Bienestar, lo que implica la desaparición de la 

oferta básica de servicios sociales, con pocas posibilidades de reorganizar los servicios de bienestar  social (Healy, 

2001). De ahí la necesidad de propiciar alternativas desde el Trabajo Social,  propiciando medidas que acorten las 

distancias tan tremendas que existen en nuestro milenio para acercarnos a la globalización de la justicia social, tal 

como se refleja en el último Informe de Desarrollo Humano (Naciones Unidas, 2003). En esta dirección, 

pensamos que los 
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modelos de intervención desde la perspectiva paradigmática crítica pueden ser instrumentos  operativos para seguir 

potenciando las acciones colectivas que promuevan la globalización de la solidaridad, la justicia social y el 

desarrollo humano sostenible, junto con los modelos ecológicos. 

 

              4.4.- Modelo de Concientización de Paulo Freire. 

 

La concientización es un enfoque educativo que plantea problemas y afronta conflictos, que afirma la iniciativa de 

los seres humanos en la búsqueda de alternativas humanizadoras, y confronta las condiciones de privación, 

opresión y marginación características de las situaciones límite. No es sorprendente que un enfoque de 

concientización muy pronto incluya una educación post-alfabetización y una filosofía pedagógica más amplia con 

un sólido fundamento epistemológico. Es, en este contexto epistemológico en el cual la educación se  define como 

una teoría del conocimiento llevada a la práctica que la concientización debe verse como un enfoque que 

promueve la creatividad. Freire cree que existe un impulso creativo en todo ser humano, que deriva de 

nuestra naturaleza inconclusa. Afirma que, cuanto más la educación desarrolle este impulso de crear –

especialmente en cuanto conciencia crítica para la transformación social tanto más auténtica es la educación. 

Auténtica en el sentido que estimule el hacer la historia en respuesta a los desafíos planteados por el mundo en el 

contexto de una sociedad determinada; se trata de un proceso educativo que implica la auto-afirmación de las 

personas, las comunidades y los pueblos. 

En la concientización, el diálogo y la reflexión crítica deben fluir desde la trama misma de la vida cotidiana, 

especialmente frente a la opresión. La concientización debe promover los movimientos del proceso creativo tal 

cual se los conceptualiza usualmente comenzando por. 
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(a) una situación de conflicto en un contexto de rapport de hecho, las situaciones objetivas y subjetivas de privación 

o carencia, marginación u opresión, pueden tornarse material  curricular, por decirlo así, en el contexto de 

apoyo y estímulo constituido por los círculos de cultura (Loder, 1966); (b) el movimiento de interludio para la 

exploración ocurre cuando la atención ya no está enfocada directamente hacia las situaciones problemáticas 

que se confronta. Los participantes se involucran en un proceso de compartir, dialogar y reflexionar  críticamente, 

en la búsqueda de caminos alternativos para interpretar y encarar la realidad; es  decir que estaríamos en la llamada 

«etapa de incubación» (Allwright, 1988b) de la secuencia creativa típica; (c) este proceso desemboca eventualmente 

en la gestación de nuevas ideas, comprensiones o intuiciones en torno a los problemas afrontados. Esto va de 

la mano con una nueva conciencia, totalmente insospechada, acerca del valor y el poder de las personas y  las 

comunidades; (d) la interpretación y la verificación tienen lugar en términos de la dialéctica de la praxis (acción-

reflexión). La comprensión crítica y la acción apropiada tendrán una referencia retrospectiva, es decir «hacia atrás», 

hacia las situaciones problemáticas o conflictivas en las que se encuentran los participantes –se tratará entonces 

de corregir injusticias o mejorar las condiciones de vida, y prospectiva o «hacia adelante»– se organizará la acción 

comunitaria o política.  Obviamente, todo esto implica la necesidad de seguir discerniendo, verificando, poniendo a 

prueba e intentando, en un proceso permanente de acción y reflexión que estimula otros movimientos creativos 

sobre la marcha. La contribución de Freire arroja luz sobre la cuestión de la creatividad, especialmente al  definir el 

carácter del contexto y el proceso dialógico de la concientización. Por otra parte, la esfera de la creatividad se 

expande a la luz de la participación de hombres y mujeres 

«comunes» y, especialmente, de los oprimidos y marginados (generalmente considerados por la sociedad como 

«carentes de capacidad», «carentes de iniciativa» y «subdesarrollados» (Freire, 1970b). Freire ha demostrado que 

la creatividad no es privilegio exclusivo de mentes iluminadas o de grupos privilegiados peculiares de la sociedad, 

tales como científicos, filósofos o artistas, y que es posible y de hecho imperativamente necesario– 

«democratizar» la creatividad. Esta visión de la educación nos ha ayudado a ver que la experiencia y la práctica  del 

potencial creativo del ser humano es sinónimo de libertad y salud. Además, el potencial liberador de la creatividad 

tal cual se manifiesta en la concientización sugiere cómo 
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operativizar el impulso creativo en términos de un proyecto y un enfoque educativo. La contribución freireana 

también estimula, potencialmente al menos, el emerger humano en términos de una mayor libertad y plenitud, 

especialmente cuando se reinterpreta a la luz de la Historia y desde la perspectiva de la Educación. En consecuencia, 

la concientización puede proveer una forma específica de actualizar la capacidad, otorgada por Dios y desarrollada 

por el hombre, de participar en la lucha por la liberación de la opresión y la alienación, y de moldear 

creativamente la vida y el destino humanos en este mundo.  

 

         4.5.- Modelo de Trabajo social Feminista. 

 

Hemos mencionado ya la particularidad y la riqueza de los grupos como herramientas de  intervención. Sin 

embargo, creer que naturalmente el curso de la interacción se daría de esa forma sería desconocer las implicancias 

de la intervención de los equipos que la llevan a cabo. Olga Vélez Restrepo (2003), señala que les profesionales 

intervinientes deben ser quienes construyan un instrumental que recoja los sentidos y necesidades de los actores 

involucrados y aporten a la construcción del conocimiento y configuración de les sujetos sociales. En este  sentido, 

es que planteamos que trabajar en torno a las desigualdades estructurales de género al interior de las dinámicas 

grupales, es una tarea que se ve enriquecida por la acción de equipos interdisciplinarios. 

La interdisciplinar, es entendida como un campo compartido con otros profesionales y como una herramienta 

fundamental para intervenir en lo social que permite dar respuestas a la multiplicidad de demandas y las 

problemáticas sociales actuales (Cazzaniga, 2002). 

Siguiendo a Stolkiner (1999), se puede considerar dos aspectos relevantes de lo interdisciplinar: lo 

subjetivo y lo grupal. Ambos se encuentran íntimamente relacionados ya que los equipos interdisciplinarios son 

grupos que contemplan lo subjetivo y lo intersubjetivo, y a la vez, están atravesados por relaciones de poder. Es 

necesario renunciar al saber propio disciplinar para dar lugar a otros saberes, y poder ampliar horizontes en lo que 

respecta a los conocimientos, ya que como plantea la autora “toda relación con una disciplina es pasional:  podemos 

someternos a ella, refugiarnos en ella, o hacerla trabajar, desafiarla” (Stolkiner,  1999: 2). 
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 En este sentido, es necesario buscar incorporar a los equipos de trabajo interdisciplinarios  

herramientas y conceptos de las teorías feministas, para tender a crear nuevos desafíos en lo que respecta a las 

formas de vincularse, jerarquizarse e intervenir. Y desde este análisis teórico, proponer la generación de 

singularidades con sentido propio a partir de los universos de significaciones de cada disciplina. 

Desnaturalizar y de construir las lógicas de formación y ordenamiento de cada campo de conocimiento, sin 

invalidar los recorridos y los aportes, es un desafío que busca un salto cualitativo para pensar las intervenciones. 

 

La tarea de descentrar los objetos de estudios, conectar las problemáticas sociales e  interconectar 

teorías y conceptos que operen articuladamente, nos permitirá abordar esos escenarios complejos de 

intervención con una multiplicidad de miradas y saberes; entre estas, las del feminismo. Asimismo, 

este desarrollo nos permitirá elaborar herramientas metodológicas que encuentren una relación 

entre las dimensiones sociales, culturales, económicas, políticas e ideológicas. La importancia de 

reconocer esta multiplicidad de aspectos presentes en una situación de intervención, es posible con el 

análisis de una mirada multidimensional e interdisciplinaria en el sentido que proponemos. Se trata de 

pensar desde la problematización permanente y la pregunta constante sobre las prácticas, entendiendo a  

las experiencias no como instituidas sino como posibilidades. 

 

Esto nos conduce a cuestionar certezas establecidas y/o dogmáticas, e indagar sobre las tensiones 

que se encuentran invisibilizadas en el espacio de acción profesional, haciéndolas  visibles para leerlas 

interdisciplinariamente. En palabras de Fernández (2007: 30), se trata de “pensar problemas, más que 

aplicar sistemas teóricos”. 
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Los aportes de trabajo social al trabajo interdisciplinario, implica brindar nuestros  conocimientos 

acerca de la elaboración de una primera aproximación diagnóstica inicial que incluya el análisis de la 

demanda desde donde partimos para elaborar conjuntamente una estrategia de intervención. Estos 

aportes deben partir de los principios de los derechos de las personas (sujetes con potencialidades), 

entendidas como parte de un entramado social, y sobre el cual hay que definir acciones. El trabajo social, 

aporta una lectura sobre los procesos sociales recuperando las trayectorias singulares, que nutren los 

análisis de las situaciones problemáticas en torno a las políticas públicas. 

 

En este sentido, consideramos al feminismo/los feminismos, como proyecto político, que tiene como horizonte la 

creación de relaciones horizontales y transversales, tanto al interior de los equipos interdisciplinarios, como al 

momento de la intervención mediante relaciones de paridad. 

El patriarcado como construcción de sentido que permea nuestra vida y nuestra historia, está  tan arraigado dentro 

nuestro que aun cuando se es consciente de su existencia y se trabaja por y para desarticular el discurso machista, 

hay determinados elementos tan incorporados en nuestros hábitos que hacen que naturalicemos actitudes que 

nos fueron impuestas social, cultural, política, económica y, sobretodo, simbólicamente. Por ello, estar 

constantemente revisando nuestros preconceptos y puntos de partida es fundamental para visibilizar y 

objetivar nuestras propias construcciones permeadas por la desigualdad estructural. 

 

Por último, creemos que todos los aportes del feminismo y los feminismos no podrían  llevarse a cabo sino 

mediante una construcción colectiva del conocimiento. La lucha por la liberación de los oprimidos requiere de un 

proceso de reflexión que produzca conciencia de la opresión, mediante su inserción crítica en esta realidad. El 

reconocimiento de la realidad, no significa una acción transformadora en sí misma, sino que requiere de un 

reconocimiento reflexivo. En tanto, desde el rol profesional necesariamente las personas son “cuerpos  

conscientes” con posibilidades potenciales de problematizar su relación con el mundo. 
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Por último, creemos que todos los aportes del feminismo y los feminismos no podrían  llevarse a cabo sino 

mediante una construcción colectiva del conocimiento. La lucha por la liberación de los oprimidos requiere de un 

proceso de reflexión que produzca conciencia de la opresión, mediante su inserción crítica en esta realidad. El 

reconocimiento de la realidad, no significa una acción transformadora en sí misma, sino que requiere de un 

reconocimiento reflexivo. En tanto, desde el rol profesional necesariamente las personas son “cuerpos  

conscientes” con posibilidades potenciales de problematizar su relación con el mundo. 

Los equipos interdisciplinarios deben presentar un contenido disponible de ser admirado, para re-admirarlo 

juntes y reconfigurar nociones acerca de esa realidad. Las mujeres y los  cuerpos feminizados, como principales 

oprimidos de la sociedad patriarcal, se presentan como protagonistas de la lucha liberadora a través de los 

momentos de reflexividad y acción y de acción y reflexividad. Es un movimiento colectivo dialéctico con 

momentos de estancamiento, momentos disruptivos y momentos sumamente gratificantes. 

Pensar en un Trabajo Social Feminista implica la incorporación de un esfuerzo multifocal y  colectivo, mediante un 

proceso de interpelación al interior de la disciplina, en su interjuego con otras disciplinas y, a su vez, en relación al 

desarrollo de su ejercicio profesional. Es así que entendemos que las miradas de los feminismos nos permiten 

revisarnos como profesión, 
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revisar nuestro entorno y replantear nuestras prácticas, a partir de la comprensión de que todas estas instancias se 

encuentran atravesadas por la cuestión de género, presentando desigualdades que nos afectan como colectivo. 

Al interior de la disciplina, hemos desarrollado en este artículo lo que consideramos se nos presenta una doble 

tarea. En primer lugar, visibilizar la feminización existente hacia adentro  del Trabajo Social, y en sus orígenes. En 

segundo lugar, trabajar sobre el propio empoderamiento a nivel profesional para librarnos de las limitaciones 

que nos fueron adjudicadas en esta feminización. Es decir, poder proyectar las posibilidades de la profesión  más 

allá de estas limitaciones, habilitándola desde su interior a la búsqueda de espacios de mayor autonomía y 

reconocimiento, y hacia la aspiración de posiciones de mayor impacto, por ejemplo, sobre la toma de decisiones 

y no solo su ejecución. 

Esta perspectiva política - profesional posibilita la construcción y evaluación de estrategias de intervención social en 

espacios grupales. En este sentido, el andamiaje conceptual (referencias políticas y teóricas) nos permitirá reconocer 

nuestras intervenciones que se encuentren signadas por la reproducción de múltiples desigualdades (género, 

clase, etnia, etc.). Las intervenciones sociales no son asépticas a las contradicciones, es nuestro desafío 

interpelarlas, confrontarlas con nuestras teorías y preconceptos para re-descubrir sus potencialidades. Estas 

deben tener la capacidad de dar respuesta a los problemas sociales. Sin embargo, dicha respuesta sería acotada o 

parcial sin los aportes del feminismo, el cual, como perspectiva de análisis y acción, contribuye a la desnaturalización 

de la desigualdad en que se desarrollan las relaciones de poder bajo el imperante sistema patriarcal. 

Entendemos, que la perspectiva propuesta además de posibilitar una revisión interna, brinda  herramientas para 

analizar las oportunidades de trabajo interdisciplinario recogiendo y reproduciendo las estrategias que utilizó el 

movimiento feminista para alcanzar un objetivo en común y enriquecer este proceso. En este sentido, es 

imperativo aunar esfuerzos para establecer espacios de horizontalidad, posibilitar relaciones articuladas entre las 

disciplinas, y replantear las formas de jerarquización. No basta con auto percibirnos como profesionales del  

Trabajo Social en condiciones de paridad respecto a las demás disciplinas, sino que es necesario ser reconocidos 

como tales. Entendemos que este reconocimiento no opera sólo a 
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nivel simbólico, sino que también implica alcanzar un mejoramiento de las condiciones laborales y materiales. 

Desnaturalizar y de construir las lógicas de formación y ordenamiento de cada campo de conocimiento es posible 

desde una mirada feminista, que funciona como herramienta para pensar la horizontalidad en los saberes 

compartidos, y construir relaciones al interior del ejercicio profesional y la interdisciplinar. Esto no significa que no 

debamos asumir las tensiones que se presenten y los conflictos que se cristalicen. 

En este marco, entendemos que los dos desafíos descritos hasta el momento, son inseparables de aquellos 

que enfrenta la lucha feminista, la cual busca romper con las posiciones desiguales en materia de género y 

visibilizar las múltiples opresiones. 

 

Es por todo esto que entendemos que el trabajo social feminista es una propuesta de  visibilización de los 

límites profesionales invisibilizados, de ruptura con relaciones disciplinares desiguales y de enriquecimiento 

de las intervenciones sociales que, en su complejidad, requieren de la incorporación de una perspectiva que 

reconozca y busque desnaturalizar la desigualdad de género mediante esfuerzos colectivos. 

 

Es gratificante encontrar en las nuevas generaciones de estudiantes y grupos de profesionales, el impacto que les ha 

generado el movimiento feminista en los últimos años, acercando las preguntas, los intereses y el entusiasmo por 

construir un Trabajo Social feminista. 

 

         4.6.- El trabajo en red. 

 

El trabajo en red es una forma de hacer las cosas, que supone ir tejiendo relaciones,  aprendizajes, 

complicidades, avanzando de nudo en nudo hasta tener constituido un espacio  común, abierto y diversificado, en 

el que se puedan ir sumando nuevas iniciativas, propuestas y empeños. 
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El trabajo en red supone dar énfasis al proceso de construcción de los espacios de encuentro y acción común y 

no a la estructura organizativa, la cual deviene en secundaria y en función de la dinámica de los procesos y sus 

necesidades (que son dinámicas, multidimensionales y complejas). no se trata, pues, de hacer redes para lanzarlas y 

pescar a otros y otras (personas 

o instituciones), sino de convocar a participar con iniciativas creadoras en el proceso de construcción de la 

dinámica en red. 

 

Es indispensable tener objetivos o metas estratégicas comunes, que supongan desafíos a  lograr con el esfuerzo 

conjunto. objetivos o metas estratégicas, significan resultados cualitativamente diferentes a los que tenemos hoy 

respecto a una determinada situación. 

 

El factor dinamizador del trabajo en red está jalonado por los objetivos o metas estratégicas  y no por el trabajo en 

red en sí mismo. no tiene sentido la red hacia dentro, sino en función de lo que se haga en red hacia fuera, su 

eficiencia y su eficacia. Por eso la forma y la intensidad que tome el trabajo en red dependerá de cuánto podamos 

incidir en transformar la situación que nos sirve de punto de partida hacia el objetivo planteado. 

 

 

Trabajar en red supone tener formas diversas de coordinación operativa: en las que cada quien aporta lo que 

le es más propio y sobre lo que más sabe, a través de acciones,  proyectos y líneas de trabajo concretas. Sin 

acción, los nudos de la red se aflojan. 

 

Trabajar en red supone, por lo anterior, respetar y aprovechar las diversidades. ellas  constituyen un factor 

de fortalecimiento, en la medida precisamente que se respeten y aprovechen y no se impongan unas 

particularidades sobre otras. Por eso, es importante el debate, la planificación y la fundamentación de los 

propósitos y acciones, así como la especialización de tareas, para posibilitar la complementariedad de esfuerzos y 

capacidades. 
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 No debemos dar por supuesto que por principio todas las personas y organizaciones reunidas en torno 

a un propósito general estamos ya de acuerdo en todo. Hay que promover la explicitación de todas las 

ideas y visiones para encontrar las confluencias que dan identidad al trabajo en red. Pero también para conocer y 

procesar las divergencias. Poner atención a éstas, pues resolverlas puede ser una gran fortaleza e ignorarlas puede 

ser una gran trampa. Los consensos baratos o rápidos, son enemigos del trabajo en red. a la larga, un  disenso no 

procesado se puede convertir en factor de conflicto que estalla precisamente por haberse contenido en tensión 

latente mucho tiempo. 

 

Por otro lado, esforzarse en encontrar todos los puntos de convergencia posibles, incluyendo acuerdos 

mínimos basados en el criterio que nadie tiene toda la verdad ni todo el error y, por lo tanto, debemos siempre 

poner atención a la parte de acuerdo que puede tener con mi posición la de otra persona u organización. 

 

Impulsar una dinámica y un espíritu de aprendizaje mutuo. ello implica disposición a compartir lo que cada quien sabe, 

pero también disposición de escuchar para aprender de lo que otros y otras saben. es importante, por ello, una acción reflexiva 

crítica y autocrítica, que nos posibilite no sólo intercambiar descripciones o narraciones de las experiencias particulares, 

sino compartir las enseñanzas que dichas experiencias nos dejan. esta tarea, producto de un proceso de sistematización como 

reflexión crítica sobre la propia práctica es fundamental para alimentar un trabajo en red, pues va posibilitando construir un 

pensamiento propio compartido, a partir de los aportes de cada quien. en este sentido, el trabajo en red  significa en lenguaje 

de Paulo Freire, la constitución de condiciones y disposiciones para el aprendizaje. crear, ante cada contexto práctico, un 

contexto teórico que permita producir un conocimiento crítico de 

lo vivido: de sus características, interrelaciones, raíces y exigencias. 

 

Es muy importante impulsar procesos y mecanismos de acumulación de la experiencia: llevar registros y colectivizar 

memorias de lo realizado, sintetizar los acuerdos, dejar constancia de las evaluaciones y planes. Muchas veces, por 

no realizar estos procedimientos, se repiten los errores y no se construyen nuevos escalones desde donde avanzar 

a nuevos desafíos. 
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El proceso de construcción del trabajo en red no es lineal ni regular; es asimétrico y variable.  Por ello, es 

fundamental mantener una dinámica comunicativa muy intensa, que alimente las posibilidades de estar en contacto, 

de aportar y de recibir aportes, utilizando todas las formas y medios posibles: escritos, electrónicos, encuentros 

personales, etc., para seguir el pulso de los acontecimientos y colectivizar las propuestas y decisiones. 

 

Cuidar que todo lo que se haga sea transparente hacia el conjunto, sin temor a visibilizar los  errores o dificultades. 

no existe trabajo en red posible, si no está basada en la confianza mutua. Pero la confianza no se otorga 

gratuitamente, la confianza se construye como parte 

 

de una relación (y se pierde, también). La honestidad, franqueza y disposición a la crítica  consolidan las relaciones 

de una red. 

 

Considero necesario contar con formas e instancias de animación y coordinación. el trabajo en red no funciona 

por sí solo, sino como producto de iniciativas, propuestas, reacciones, acuerdos y discrepancias, que son capaces 

de ser estructurados en planes de acción. cuanto más distribuidas estén las tareas de animación y coordinación, 

con más reparto de responsabilidades, el trabajo en red será más dinámico y será más propio de todos quienes  

participan. Sin embargo, tener ejes o espacios centrales de referencia -que no signifiquen puntos autoritarios o 

permanentes de decisión- es fundamental para contar con lazos de contacto de referencia común. no creo en 

las redes disgregadas de iniciativas aisladas que ocasionalmente usan un paraguas común y pretenden ser tan 

democráticas que no aceptan que nadie tome iniciativas de coordinación y articulación de conjunto. creo en 

relaciones horizontales, democráticas y mutuamente exigentes, donde cada quien contribuye en igualdad de 

condiciones, pero donde también existen roles (y responsabilidades sobre las que hay que rendir cuentas) de 

conducción, animación, orientación, articulación y decisión. 
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En el trabajo en red circulan también relaciones de poder, al igual que en todos los ámbitos  de la vida. 

Pero esas relaciones de poder no tienen que ser las que predominan en nuestras  sociedades capitalistas, 

inequitativas, excluyentes y autoritarias. Pueden ser relaciones de poder sinérgicas, es decir, donde el 

poder de cada quien alimenta más poder en los demás y en el conjunto. donde las capacidades crecen 

con posibilidades para todas las personas y grupos que participen y no sólo para un grupo que ejerce e 

impone sus decisiones. relaciones donde la conjunción de nuestras capacidades da como resultado 

mayores posibilidades de acción que las que tendríamos aisladamente y en las que salimos de cada 

encuentro y de cada tarea, enriquecidos y enriquecidas con nuevos recursos para enfrentar nuevos y 

más complejos desafíos. 

 

En síntesis, el trabajo en red implica una cultura y una visión de transformación y es  expresión de 

ella. Por eso podemos hablar de la red como una cultura organizacional. Pero no sólo como noción 

general o teórica, sino como creación cotidiana que atraviesa tanto los 

 

espacios de existencia y trabajo institucionales, como los personales. en definitiva, el trabajo en red nos 

exigirá poner de nuestra parte lo mejor que tenemos, contribuyendo así a nuestro propio 

crecimiento como personas. de esta manera, podremos ser capaces de transformarnos a nosotros 

y nosotras mismas como personas, en la medida que estamos comprometidos en procesos 

transformadores de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales del contexto en el que 

nos ha tocado vivir. 
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   4.7 Criterios Para Seleccionar Los Temas De Investigación 

 

Implicaciones en el ámbito social 

El análisis de la problemática social a través de la investigación debe basarse, como se dijo anteriormente, 

en una fijación de prioridades que posibilite resolver las necesidades más urgentes de la población. 

Ignorar o pasar por alto el estudio de_ situaciones difíciles o complejas implica dejar de ser un científico 

social consciente de su papel histórico en la sociedad a la que pertenece, y caer en el terreno del 

conformismo reaccionario. De aquí que el investigador debe manifestarse abiertamente por la selección 

de temas de verdadero interés para la colectividad, y que vayan 
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permitiendo la sensibilización de los individuos que se encuentran en la toma de las decisiones, 

hasta lograr una amplia comprensión de la problemática social. No obstante, existen diversas 

situaciones que desvían o reducen el potencial analítico de las ciencias sociales. muchas de las 

cuales, desafortunadamente. están en función de intereses individualistas más que de aspectos 

técnicos y financieros.  

 

Cabe señalar que las perspectivas de la investigación social dependen en gran medida de la 

magnitud y trascendencia de los problemas objeto de análisis; por ello, la utilización de recursos 

para realizar estudios sobre fenómenos de poca significación social no puede justificarse en 

sociedades que atraviesan por crisis en sus estructuras socioeconómicas y políticas. Es común 

que al llevarse a cabo un trabajo de investigación, por ejemplo una tesis, el estudiante escoja un 

tema de interés personal o que considere de fácil desarrollo. 

Cuando se trata de organizaciones, un considerable porcentaje de proyectos de investigación se 

realizan para satisfacer las inquietudes políticas o intelectuales de los dirigentes y sólo pocas veces 

se basan en una adecuada fijación de prioridades, con el fin de servir de fundamento a la 

planeación y programación de actividades tendientes al mejoramiento social. Respecto a los 

institutos de investigación, los trabajos que llevan a cabo responden en ocasiones a la curiosidad 

poco constructiva de los investigadores o para aumentar el curriculum vitae. Otras veces, se 

convierten en maquiladores de trabajos más grandes diseñados para satisfacer los intereses de 

organizaciones extranjeras, sin importar las consecuencias que tienen en lo general para la 

sociedad y en particular para el desarrollo de las ciencias sociales. 
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Sin duda la ideología, los intereses intelectuales, la realidad en donde el investigador desempeña 

sus actividades y otros elementos como el esnobismo, influyen en la elección del problema y 

modelan la forma en que se enfoca su análisis y solución. Entre las consecuencias negativas de 

esta situación, resaltan los siguientes hechos: 

 l. Presentar enfoques eminentemente teóricos y desligados de la realidad específica de los 

problemas que interesa estudiar.  

2. Relegar a segundo término los problemas trascendentes para grandes grupos sociales.  

3. Concentrar las tareas de investigación sobre problemáticas ampliamente exploradas y que por 

épocas se convierten en modas.  

4. Copiar modelos extranjeros para estudiar situaciones nacionales sin un análisis adecuado de la 

realidad en la que se desarrolla la sociedad o los grupos sociales objeto de estudio.  

5. Utilizar técnicas e instrumentos de investigación novedosos, pero de poca utilidad para captar 

datos válidos o pertinentes para el análisis de problemas concretos.  

6. Emplear inadecuadamente técnicas e instrumentos y cuyo resultado es la obtención de 

información sesgada. Los estudiantes y profesionales deberían preguntarse antes que nada qué 

causas motivan los estudios que pretenden llevar a cabo, si son justificables en cuanto a la utilidad 

práctica de los resultados para resolver problemas concretos que afectan a una institución o 

grupo determinado, o si propician avances en el conocimiento teórico de las ciencias sociales. Al 

seleccionar los temas de investigación están en juego múltiples factores que actúan como 

limitantes o condicionantes; en el caso ideal de que éstas fuesen mínimas, sería conveniente 

elaborar un listado de problemas sociales con posibilidad de investigarse, jerarquizándolos de 

acuerdo a los aspectos de magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad, tomando en 

cuenta, además, los propios intereses intelectuales del investigador y de los otros miembros del 

equipo interdisciplinario. Corresponde después hacer una reflexión sobre los aportes que se  
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derivarán de los estudios y, mediante un adecuado equilibrio entre los factores que intervienen 

en este proceso, escoger el tema de investigación que más convenga a los intereses de la 

comunidad y del investigador. En el área de la investigación aplicada las posibilidades de elegir el 

tema de estudio, según lo apuntado en los párrafos anteriores, son mínimas, pues, por lo general, 

las organizaciones tienen ya un plan de proyectos a desarrollar, o pueden presentarse problemas 

en su área de influencia que requieran solución inmediata y entonces los grupos de trabajo 

dirigirán su atención hacia tal propósito. De cualquier modo, hay que cuidar que el tema de 

estudio reúna, hasta donde sea posible, las siguientes características:  

l. Poseer una verdadera y amplia proyección social y que tenga la posibilidad de reflejarse en la 

transformación de la sociedad. Por ello, el tema de investigación debe estar orientado de tal 

forma que sus resultados sirvan en el diseño de estrategias para la solución o mejoramiento de 

la situación en que se encuentra la sociedad o los grupos sociales.  

2. Ser novedoso, es decir, que tenga matices de singularidad y sea interesante para poder ofrecer 

ideas, hipótesis o lineamientos para futuros estudios.  

3. Prever la organización y sistematización de los hechos analizados con el propósito de lograr la 

validez científica de las predicciones, de tal manera que conduzcan al desarrollo de nuevas teorías. 

Llegar a reunir estos requisitos no resulta sencillo. 

 Para ello se necesita una sólida preparación teórico-metodológica y tener la capacidad de 

interpretar críticamente los procesos sociales para que, aunada a una imaginación creativa, se  

satisfagan a la vez los requerimientos científicos y el interés social. Sin embargo, las buenas 

intenciones del investigador frecuentemente se contraponen con la realidad en la que ejerce su 

profesión, ya que los lineamientos de muchos estudios están sustentados en las políticas u 

orientaciones propias de los responsables de los proyectos, que incluso pueden desviar los 

propósitos originales de las investigaciones, o simplemente remitirlas a los archivos después de  
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que fueron comentadas por los directivos en congresos o en reuniones institucionales. Esta 

situación no debe ser motivo de frustración para el auténtico estudioso de los problemas sociales,  

 

sino un reto que lo estimule constantemente a fin de que asuma las responsabilidades que dentro 

del equipo de trabajo se le asignen, y haga denuncias vigorosas que a su vez acepte cuando se 

tergiversen los propósitos iniciales de los proyectos de investigación. 

 

4.8.- Selección de un tema de investigación. 

El tema que a continuación se presenta servirá como punto de referencia para abordar en los 

próximos capítulos los distintos procesos específicos que implica una investigación directa. 

Supóngase que, de acuerdo con un plan nacional de desarrollo, un organismo gubernamental está 

interesado en que la población que vive en las ''ciudades perdidas" o en los cinturones de miseria 

que rodean las grandes ciudades se integre, hasta donde sea posible, a la estructura social urbana, 

con el propósito de que tenga mayores oportunidades de lograr un empleo no marginal, recibir 

educación, contar con una vivienda decorosa y satisfacer otras necesidades básicas.  

 

4.9 Definición del problema de investigación. 

Para que esta integración se lleve a cabo en forma adecuada se requiere, entre otras cosas, 

efectuar una investigación para conocer cuáles son los factores que influyen en la conformación 

de las actitudes de la población mencionada hacia las normas: costumbres, formas de interacción 

y otras modalidades propias de los sectores urbanos. Éste será, pues, nuestro problema de 

investigación. Antes de pasar al siguiente apartado, es importante destacar que lo que se pretende 

con la investigación para fines aplicados es ayudar a establecer un diagnóstico de la situación que 

se estudia. Esto permitirá detectar problemas concretos, descubrir relaciones entre ellos y 

jerarquizar los problemas, todo ello con el propósito de contar con elementos que sean de  
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utilidad en la formulación de los planes y programas institucionales. De esta manera la 

investigación social deja de ser un fin y se convierte en un medio al vincularse con la planeación 

y  

programación, lo cual permitirá dirigir y controlar los cambios sociales a través de la realización 

de actividades y acciones concretas sustentadas en la información que provenga de la 

investigación social y de otras fuentes. 

En el apartado "Implicaciones en el Ámbito Social" se mencionaron los requisitos que un tema de 

investigación debe cubrir. Aquí se expondrán algunas consideraciones generales que es necesario 

tomar en cuenta al elaborar la justificación del estudio. Por justificación se entiende sustentar la 

realización de un estudio con argumentos convincentes, para lo cual se requiere apoyarse en 

elementos teóricos, empíricos e históricos pertinentes y en las necesidades institucionales y 

sociales. En otras palabras, en la justificación tiene que exponerse en forma clara y precisa el 

porqué y para qué se va a llevar a cabo el estudio. Para estar en posibilidad de presentar una 

justificación correcta se requiere conocer ampliamente las causas y propósitos que motivan la 

investigación Ésta puede originarse por la inquietud de lograr mayores conocimientos teóricos 

en ciertas áreas de la ciencia social, o surgir por la necesidad de contar con elementos de juicio 

para estructurar políticas y estrategias operativas que permitan la solución de los problemas que 

se investigan: también existen estudios que se realizan por ambas razones. En cualquier caso, la 

justificación estará, en menor o mayor grado, impregnada por las posturas e intereses políticos 

de los responsables del proyecto de investigación. 

 En esta antología se diferencian dos tipos de justificación de Jos estudios sociales: 

 l. La justificación que los responsables del proyecto manejan de acuerdo con las intenciones u 

objetivos básicamente políticos que se han trazado.  

2. La justificación que se sustenta en la magnitud, trascendencia, factibilidad y vulnerabilidad del 

problema, y las consecuencias de éste en el ámbito social. 

 La primera está fundamentada en deseos de carácter personal que, aunque no están plasmados 

en papel, dejarán sentir su influencia a lo largo de la investigación; en cambio, la segunda está  
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basada en un interés científico, ya que se hace considerando el contexto socioeconómico, político 

e histórico. De esta manera habrá estudios que resulten muy importantes para el conglomerado 

social, pero que no se aprueben por ser poco redituables en el plano político; o puede haber 

otros que reciban todo el apoyo por sus propósitos meramente políticos, aunque dejen de lado 

la utilidad práctica para resolver problemas concretos, o la pertinencia teórica que pudieran 

tener. 

Es necesario dejar constancia de lo anterior ya que frecuentemente se olvida que el factor político 

está ligado al quehacer científico. Con relación al problema expuesto en el apartado anterior, la 

justificación podría plantearse en los siguientes términos: Una de las consecuencias más visibles 

del subdesarrollo y del  

colonialismo interno son las llamadas ''ciudades perdidas" o cinturones de miseria, los cuales 

encuentran especiales condiciones para su aparición y desarrollo en las grandes ciudades. La 

población que habita las zonas mencionadas carece. en su mayoría, de los servicios básicos, así 

como de otros satis/actores. cuya ausencia. total o parcial, tiende a acentuar los problemas 

característicos del subdesarrollo: desempleo, subempleo, desnutrición, analfabetismo, elevada 

tasa de natalidad. insalubridad, enfermedades infectocontagiosas. pobreza y otros más. Aunque 

resulta difícil precisar la cantidad de población que vive en dichas zonas marginadas, los datos 

disponibles revelan su importancia relativa frente al total de la población urbana, tanto por el 

volumen de aquélla como por el tipo de relaciones que se establece entre ambas. Esta interacción 

se manifiesta de manera distinta y puede conceptualizarse de la siguiente forma: el modus vivendi 

de los sectores urbanos influye sobre los patrones de conducta, expectativas. costumbres y otros 

elementos de la cultura de los grupos humanos que habitan las "ciudades perdidas" y cinturones 

de miseria; a su vez, la problemática de éstos trasciende las fronteras naturales y artificiales que 

los delimitan, lo que plantea serios problemas al conglomerado social urbano. dado que 

repercuten en la calidad y cantidad de los servicios municipales y en el nivel de vida de la población 

en general. Esta interacción ha favorecido en muchos grupos marginados actitudes que dificultan 

el proceso de su integración a la estructura social urbana, por lo que es necesario investigar con  
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rigor científico los factores que condicionan las actitudes de la población que vive en las ··ciudades 

perdidas " y cinturones de miseria respecto a las normas, costumbres, formas de interacción, 

etcétera, de los sectores urbanos. Lo anterior justifica plenamente una investigación formal con 

la metodología de las ciencias sociales. Los objetivos del estudio pueden formularse 

inmediatamente después de la justificación del trabajo (Cfr. mi libro: Formación de investigadores 

educativos). Algunos investigadores prefieren ubicar los objetivos después del planteamiento del 

problema, tal como se presentan en esta obra. Existe, pues, cierta libertad en la exposición del 

trabajo. No obstante, esto, es necesario cuidar las exigencias lógicas para que haya una 

presentación coherente dentro y entre las distintas partes del texto. Como señala Gastón 

Bachelard, "el espíritu científico debe unir la flexibilidad con el rigor" 

 

4.10.- Estructuración de un cronograma o agenda 

Si se trabaja con plazos más o menos fijos para realizar una investigación, es de ayuda diseñar un 

cronograma que permita tener una idea del tiempo que comprenderá cada uno de los procesos 

específicos con el fin de fijar la fecha aproximada en que se concluirá el estudio. La Elaboración 

del cronograma  

 

depende del tipo de investigación que vaya a realizarse, así como de la disponibilidad de recursos 

humanos, financieros y materiales. Por ello, al hacer el cronograma se requiere llevar a cabo un 

análisis de dichos factores para asignar el tiempo que se juzgue necesario para ejecutar cada uno 

de los diferentes procesos  

de investigación. Es frecuente que el trabajo de campo, el procesamiento y análisis de la 

información demoren la investigación, por lo que se sugiere tener presentes estos contratiempos 

con el propósito de asignar en esos procesos un periodo mayor para su ejecución, siendo 

indispensable para ello un intercambio permanente con los demás miembros del equipo 

interdisciplinario. En la página siguiente se presenta un ejemplo de cronograma. 
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