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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 la tarde. 

 

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 
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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 

alumnados 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. 

 

 

 

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 
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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESLOGAN 

 

“Mi Universidad” 

 

ALBORES 
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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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ESTRATEGIAS DEL TRABAJO SOCIAL Y GESTIÓN 

COMUNITARIA 

 

 

 

 

  Objetivo de la materia: 

Que a través de los contenidos los alumnos puedan representar un reto en cuanto a los ejes temáticos, 

orientar y garantizar la subsistencia de las familias, preservar la organización social, espacial y buscar 

aquellos mecanismos que vinculen al profesional con la población en búsqueda del bienestar social de la 

población, generando el análisis de la situación y las posibles alternativas a los problemas que 

aquejan a la comunidad, a través del empleo de sus propios recursos. 
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 Unidad I 

 
Conceptos, operación y dinámica 

 

1.1 Introducción 

 

El profesional de Trabajo Social con base a la formación académica que recibe y la capacidad de 

cubrir varios espacios profesionales que ha alcanzado, debe de estar preparado para atender las 

necesidades que presente la población, responder a ellas y orientarlos, así satisfacer las expectativas de 

organización en la población en que se desempeñan. 

El Trabajo Social puede obtener el mayor provecho de la oportunidad planteada en la experiencia 

de compromisos de gestión, con una ventaja altamente competitiva; es decir, no solo un grupo de 

profesionales que conoce las necesidades y demandas del sujeto de estudio:    la población, sino 

también, que se poseen las maneras cómo institucionalmente se da respuesta a la población civil y 

a los recursos. (Fonseca) 

La Gestión Social es una forma de trabajo del profesional del Trabajo Social donde se  promueve el 

desarrollo comunitario, municipal, departamental, regional y nacional, dando lugar y espacio tanto a 

hombres como mujeres, ya que es importante la participación de  ambos para que la organización 

sea de beneficio para todos los sectores de la comunidad  atendida, pero esto no se podrá lograr si 

el profesional desconoce el proceso de gestión social a seguir para la capacitación y organización 

eficientes y eficaces que lleven al desarrollo  de la comunidad. (Bustamante, 2006) 
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El deterioro que han sufrido importantes mayorías de la población en sus condiciones de vida y las 

transformaciones de las que fue objeto la política social ha puesto la gestión en la agenda desde 

mediados de la década de los noventa. Las cuestiones relativas al cómo, con quiénes y con qué 

orientación hacer política social son discutidas por la sociedad, por los actores gubernamentales e 

internacionales y también por el ámbito académico. De este modo, la gestión ingresa a la agenda a 

través de los problemas de (y en) la práctica, poniéndose en evidencia las dificultades para 

articular programas, los obstáculos para coordinar acciones entre las distintas jurisdicciones del 

gobierno y con organizaciones sociales y ONG, los reparos en relación a la efectividad en el uso 

de los recursos y, muy especialmente, las limitaciones para garantizar el ejercicio de los derechos 

sociales. (Virgilio) 

Puede decirse que la aplicación de la metodología comunitaria es una herramienta para el desarrollo de 

la dimensión preventiva y promocional de las intervenciones. Puede aplicarse al diseño de un proyecto, 

a la orientación de una intervención o en la coordinación de recursos. De este modo, se impulsan 

estrategias de intervención comunitaria. 

La estrategia de rehabilitación de base comunitaria (RBC) está enmarcada en un componente    

fundamental que es la gestión social; de ahí que este curso estará dedicado a explicar en qué                     consiste la 

gestión social y el porqué de este proceso, para que la estrategia de RBC tenga su desarrollo e 

impacto en la comunidad. 

El desarrollo de la estrategia rehabilitación con base comunitaria es el resultado de un proceso 

reflexivo permanente de las diferentes instancias públicas y privadas, que se ha enmarcado en el 

https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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siguiente entorno: 



UNIVERSIDAD DEL SURESTE 15 

  
  

 

 

Un mundo globalizado como el actual, cambiante en tendencias y paradigmas, sumido en retos 

permanentes, especialmente en lo social, y donde cada vez más cobra importancia el ser humano no 

solo como consumidor sino también como razón y motivo de las principales  políticas del Estado y 

de ahí el papel que juegan éstos en las organizaciones para la orientación y liderazgo que emanan 

de su naturaleza y operación, propendiendo por el desarrollo equitativo, sostenible, democrático y 

una vida digna entendida dentro del marco de los derechos humanos. 

“Los hombres y mujeres sólo pueden enfrentar la construcción y reformas de la sociedad,     cuando 

cuentan con las herramientas apropiadas en la práctica de la vida cotidiana”. (Adela Acitores Suz) 

Desde este punto de vista, entonces la gestión es una acción social por lo tanto es entendida como el 

canal por medio del cual se desarrolla en las personas y en la comunidad un espíritu emprendedor para 

generar un cambio social, para responder a la búsqueda de la superación de la pobreza, e igualmente 

para que se adquieran destrezas para abordar un entorno de  turbulencia cuyos componentes 

políticos, económicos, socio-culturales, ambientales y tecnológicos no favorecen los procesos de 

desarrollo sociales; de ahí, que se requiere afianzar los lazos comunitarios, recuperar los valores 

colectivos y recuperar la identidad cultural, así mismo, implica la convergencia de intereses y 

necesidades comunes, finalidades humanas concertadas. 

El reto es desarrollar la capacidad de gestión para responder a la complejidad que atraviesan  los niveles de 

interrelación e interacción de los actores, sectores, poderes y voluntades que realcen la importancia de 

las dinámicas que viven las comunidades quienes son las que generan el desarrollo. 

https://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
https://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Por desarrollo se entiende un proceso coherente, integrador y armónico donde todos los actores 

sociales públicos y privados se construyen como sujetos capaces de articular esfuerzos, 

voluntades, poderes, con miras a gestionar sus propias transformaciones particulares en colectivas, 

un contexto de civilidad moderna y desde un Estado Social de Derecho en donde las personas se 

sienten partícipes, y protagonistas de las relaciones sociales, no solo receptores de derechos, sino 

también garantes de obligaciones y nuevas responsabilidades sociales. (Bernal, 2004) 

El marco de referencia de la gestión social corresponde a las ciencias administrativas y a las teorías 

organizacionales modernas de gerencia social, el enfoque sistémico, las teorías empresariales de 

direccionamiento estratégico, gerencia del servicio y planeación de proyectos que se convierten en 

el sustento teórico de este curso. 

1.2 Conceptos y nociones básicas 
 

Este capítulo no pretende hacer un recorrido histórico por el Trabajo Social porque ya lo  han 

realizado anteriormente numerosos autores, pero sí es conveniente referenciar los elementos y 

conceptos más emblemáticos que contribuyeron a su surgimiento y desarrollo, para describir 

posteriormente las nociones básicas donde se asienta la naturaleza, los principios y los objetivos 

de una profesión dedicada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

https://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Para los conceptos más relevantes del Trabajo Social es necesario realizar una aproximación muy breve 

a los orígenes de la profesión. A lo largo de la historia, las personas han intentado satisfacer sus 

diferentes y complejas necesidades, pero muchas de ellas no han podido o no han sabido solucionar sus 

problemas a lo largo de su ciclo vital, viéndose en la necesidad de solicitar apoyo individual, familiar o 

institucional. Por este motivo, la ayuda a la    persona necesitada ha sido una constante a lo largo de la 

historia, siempre vinculada al concepto de acción social, que ha ido evolucionando conforme las 

sociedades se hacían cada vez más modernas y complejas. 

La filantropía, como una forma de fomentar la solidaridad para el beneficio de los demás; la caridad, 

como forma de hacer el bien por amor a Dios; y la beneficencia, como conjunto de instituciones que la 

administración pone de forma gratuita a disposición de los más necesitados para proporcionarles 

sustento y desarrollo físico, han sido algunos ejemplos de acción social hasta llegar a su sistematización 

en el primer cuarto del siglo XX. A partir de entonces, se fue configurando una nueva profesión, 

denominada Trabajo Social, entendida como la primera forma originaria y sistematizada del 

concepto de ayuda a la persona necesitada. 

Fue Mary Ellen Richmond (1861-1926) quien con sus publicaciones facilitó el ordenamiento sistemático 

de los procesos de ayuda. Fue una figura clave para la elaboración de las primeras propuestas teórico-

metodológicas dirigidas tanto a la intervención social individualizada, como a la adquisición de una serie 

de competencias y habilidades imprescindibles para hacer frente a los desafíos de aquellos años. Fue 

pionera de muchas cosas, entre las que se encuentran la investigación social dirigida hacia el 

diagnóstico social, la creación de instituciones para mejorar la vida de los más necesitados, o el 

intento de reformar las leyes para facilitar los derechos de las mujeres y los niños. 
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Su figura ha sido reconocida dentro del Trabajo Social, especialmente por dos de sus obras,  

“Diagnóstico Social” y “Caso Social Individual”, que aportaron la teorización de la profesión en sus 

orígenes. Este proceso estuvo acompañado también por las contribuciones que realizó la COS 

(Charity Organization Society) durante largos años.  

 

En Inglaterra introdujeron un sistema de ayuda sistemática individualizada que más tarde fue 

exportada a los EEUU, donde comenzó su mayor expansión, tomando protagonismo la figura del 

Social Worker cuya actividad tuvo mucho reconocimiento dentro de la sociedad inglesa y americana. 

(Romero) 

Definición de trabajo social: 
 

Tomás Fernández (1992) han definido el Trabajo Social como “una disciplina científica, metódicamente 

ordenada y formada que constituye una rama del saber de las ciencias sociales porque contribuye 

a incrementar el funcionamiento individual y social de las personas y a potenciar sus conocimientos y 

habilidades para alcanzar su bienestar social”. Otros autores también lo han concebido en este 

sentido definiéndolo como una ciencia social y humana (De la Red, 1993; Celedón, 2011) o una 

ciencia técnica (García y Melián, 1993). Como ciencia dispone de unos contenidos sistemáticos y 

coherentes obtenidos de forma científica, usando métodos que dan lugar a resultados contrastados; 

utilizando unas actitudes profesionales determinadas y un código ético para promover el progreso 

mediante el estudio y la investigación. (Romero) 
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El trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales que se enmarca dentro del Método Científico y 

que a su vez estudia, analiza y explica la problemática social, para ayudar en la solución de problemas 

de personas, grupos y comunidades que presentan carencias de tipo social, económico, cultural y 

emocional, para trabajar en procesos participativos de investigación, organización, promoción y 

movilización en la búsqueda de su desarrollo humano. (Bustamante, 2006) 
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Estrategias del trabajador social: 

 
1. Organización y promoción de personas, grupos y comunidades como medio para 

alcanzar el desarrollo humano integral en situaciones coyunturales y estructurales. 

2. La educación popular. 
 

3. Área de capacitación. 

 

4. Autogestión y acompañamiento. 

 

5. Desarrollar el poder local a través de la participación de la sociedad civil. 
 

6. Fortalecimiento de la organización existente en las localidades. 

 

7. Organización comunitaria. 

 

8. Área de administración y planificación. (Bustamante, 2006) 

 
Gestión social: 

 

Se destaca el tema de Gestión Social el cual es importante ya que todos como ciudadanos 

miembros de este país en algún momento debemos de participar en procesos como éste y por lo 

tanto debemos de ser tomados en cuenta en el planteamiento, la ejecución y cumplimiento de las 

políticas sociales que beneficien a nuestra sociedad. 

Según la Licda. Albertina Dávila, en su documento La Gerencia Social (Inédito). La gestión social: es 

un proceso complejo que implica un conjunto de funciones administrativas que orientan, configuran y 

potencian acciones concretas que pretenden la dignificación de la vida, el uso racional de los recursos, la 

satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales, preservando el medio ambiente y el respeto a 

los derechos humanos. (Bustamante, 2006). 
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Una adecuada gestión deberá de tomar en cuenta tanto los niveles sectoriales como los espaciales, 

con el fin de integrar una visión nacional y regional y de ser posible micro regional. 

Para poder realizar adecuadamente la gestión social debe de tomarse siempre en cuenta la aplicación de 

principios e instrumentos que serán de gran apoyo pues contribuirán a que sea responsable de la 

identificación concreta de los beneficiarios, así como del logro de los fines de los programas y 

proyectos, para ello se utilizarán diversos “instrumentos entre los que mencionaremos los 

siguientes: 

La focalización, la eficiencia, modelos de optimización y el análisis costo impacto. Principios: El Universalismo, 

Impacto, y Eficiencia (interna). 

Por medio del uso eficiente de los instrumentos y el cumplimiento de los principios de la Gestión 

Social se podrán realizar una serie de actividades como se muestra en el siguiente diagrama: 
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La gestión es el medio por el cual se obtienen recursos materiales y financieros que permiten cumplir 

metas programáticas establecidas en un plan de trabajo determinado. 

La importancia de la gestión social, se desprende de ella por ser considerada como un acto político de 

autonomía, que parte de las necesidades, utopías (idealización) y experiencias de los grupos sociales 

subordinados, en búsqueda de una nueva superioridad, que produzca cambios sociales. 

Así la gestión social, es un medio para hacerle frente a los grandes problemas emergentes de la 

modernidad. En un plano más operativo la gestión junto a sus herramientas genera una mayor 

potencia para la construcción de una sociedad emancipadora en la modernidad.
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Gestor Intermediario; esta tarea de gestor es de orientación la cual la realiza como intermediario 

entre los usuarios y las instituciones; mediador entre recursos y necesidades. 

El gestor social, cuenta con una conciencia renovada lo cual lo hace capaz de actuar individual y 

colectivamente a favor del bienestar colectivo, de la siguiente manera: 

a) Relaciona al individuo, familia, grupo y organización, con las instituciones que prestan los 

servicios que necesitan o demandan. 

b) Procura que efectivamente obtengan los servicios o recursos en la institución más 

apropiada a sus necesidades. (Bustamante, 2006) 

Siendo así que los Trabajadores Sociales juegan un papel importante en el desempeño de las  labores ya 

que son buenos gestores sociales y contribuirán a que la población realice una buena gestión social 

que les permita el desarrollo comunitario. 

Tipos de gestión social existentes: 

 

La gestión es un proceso que podemos ver implícito en varios de los ámbitos de la sociedad en 

situaciones de política, de ambiente, de salud, etc. 

Gestión administrativa participativa: 

Así la gerencia social forma parte del proceso gestión administrativa participativa: “en esta las acciones 

son planificadas, supervisadas y controladas, semanalmente, para observar el desarrollo paulatino de 

cada una de las investigaciones y/o actividades que se están llevando a cabo, de esta manera se podrá 

verificar la evolución y real funcionamiento de las acciones.
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La administración denominada gestión en algunos casos, es un medio para alcanzar determinados 

objetivos. Su finalidad es la producción de servicios sociales, asegurando que los mismos se desarrollen 

respondiendo a una planificación establecida de antemano, con una correcta asignación y utilización de 

los recursos existentes y organizando una coordinación que obtenga los mejores resultados posibles 

con el menor gasto de recursos humanos, materiales y financieros. 

Esta actividad se halla directamente relacionada con la actuación entre grupos sociales, los  cuales 

proporcionan significatividad a su interacción; como consecuencia, la acción social resultante genera 

resultados para quien va dirigida y para quien la produce. Expuesta de manera general la importancia de 

la administración, correspondería precisar el significado y alcance de lo que consideramos los servicios 

sociales. (Bustamante, 2006) 

Gestión política: 

 

La gestión política “corresponde a las tareas desarrolladas en el ámbito de los fenómenos 

económicos y sociales de la realidad que permiten la formulación de políticas tendientes a incidir en la 

dirección y el ritmo de las transformaciones. Estas encierran las investigaciones sobre salud, educación, 

preservación y defensa del medio ambiente, permitiendo que las políticas se incluyan en sus respectivas 

áreas de influencia. (Bustamante, 2006) 

Gestión industrial: 

Gestión industrial “surgió a finales del siglo XIX. Dio un gran salto gracias al ingeniero 

estadounidense Frederick Taylor, que desarrolló técnicas para analizar las operaciones de la  

producción y para establecer los mínimos a cumplir en una jornada laboral, es un término utilizado 

para describir el conjunto de técnicas y la experiencia de la organización, planificación, dirección y 

control eficientes. 
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En la teoría de la gestión industrial, la organización tiene dos facetas esenciales: 

 
a) La primera se refiere a la creación de las denominadas líneas de responsabilidad, que de modo 

habitual se reflejan en los organigramas de las empresas que especifican quiénes son los 

directivos de la empresa, desde el presidente hasta el jefe de departamento, especificando 

las funciones de cada uno. 

b) La otra faceta esencial se refiere a la creación y desarrollo de una plantilla de ejecutivos 

dotados de una alta cualificación. 

La planificación dentro de la gestión industrial tiene tres aspectos fundamentales: 

 

1. Consiste en la creación de políticas básicas generales en torno a la producción, ventas, 

compra de equipos, materiales y materias primas y la contabilidad. También tiene que ver con 

la política de precios, el análisis de riesgos y otras cuestiones estratégicas. 

2. Aplicación de políticas. 
 

3. Creación de pautas de trabajo uniformes en todos los departamentos. El control se refiere a 

la utilización de registros e informes para comparar lo logrado con lo programado. 

(Bustamante, 2006) 

Gestión de recursos humanos: 

 

Gestión de Recursos Humanos (GRH), es otro tipo de actividad a realizarse dentro de la  gerencia 

social, ésta se denomina la estrategia empresarial que subraya la importancia de la relación individual 

frente a las relaciones colectivas entre gestores o directivos y trabajadores. El objetivo es fomentar  

una relación de cooperación entre los directivos y los trabajadores para evitar los frecuentes 

enfrentamientos derivados de una relación jerárquica tradicional. 
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Cuando la GRH funciona correctamente, los empleados se comprometen con los objetivos a largo 

plazo de la organización, lo que permite que se adapte mejor a los cambios en los mercados. 

La GRH implica tomar una serie de medidas, entre las que cabe destacar: 

 

a) El compromiso de los trabajadores con los objetivos empresariales. 

 

b) El pago de salarios en función de la productividad de cada trabajador. 

 

c) Un trato justo a estos, aspectos relativos a la organización de la actividad como la 

producción, el marketing y las ventas. (Bustamante, 2006) 
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Gestión ambiental: 

 

Gestión Ambiental, “corresponde a un conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación o 

aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y del medio ambiente en general. Implica la 

conservación de especies amenazadas, la ordenación forestal, la gestión industrial e incluso, la gestión 

doméstica. 

El concepto de gestión lleva implícito el objetivo de eficiencia, por lo que la gestión ambiental implica 

aprovechar los recursos de modo racional y rentable aplicando criterios de materia y energía. 

(Bustamante, 2006) 

Gestión forestal: 

 

Es un sistema de intervención en los bosques, también denominado ordenación forestal u 

ordenación de montes, cuyo fin es alcanzar objetivos predeterminados; ésta tiene como finalidad 

proteger la base  

Biológica sin olvidar la producción forestal, en especial la obtención de madera. Esta producción suele 

basarse en la explotación sostenible, el flujo regular y continuado de producción que el bosque en 

cuestión puede mantener sin perjuicio de su productividad. 

La gestión forestal comprende actividades orientadas a garantizar la protección a largo plazo de los 

servicios ambientales de los bosques, en especial su diversidad biológica, la conservación del suelo 

y de las cuencas y la regulación climática. Los sistemas de gestión forestal tradicionales empleados 

en muchas áreas de bosque han permitido mantener el rendimiento de la producción de muchos 

productos durante siglos. 
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Los enfoques científicos empleados para llevar un bosque natural a un estado de rendimiento sostenido 

a escala mucho mayor se desarrollaron en los siglos XVIII y XIX en Europa Central. 

La gestión forestal, abarca diversas actividades relacionadas con la planificación, la explotación y la 

supervisión: evaluación de la calidad del paraje, riqueza forestal y medición del crecimiento, 

planificación forestal, provisión de carreteras e infraestructuras, gestión del suelo y el agua para 

preparar y mejorar la zona, silvicultura (cuidado del bosque) para alterar las características del bosque 

(limpieza, entresaca, tala, regeneración o plantación de árboles, y fertilización para obtener plantaciones de 

la especie, edad y tamaños deseados), actividades de explotación, medidas de control del rendimiento 

para mantener la producción a niveles sostenibles, y por último, protección contra las plagas, las 

enfermedades, el fuego y las condiciones climáticas extremas. 

      Gestión forestal sostenible: 
 

Por otro lado, la gestión forestal sostenible, cubre todo el espectro de los objetivos relacionados 

con el bosque, desde su conservación hasta su explotación, y suele incluir objetivos múltiples. Entre 

ellos pueden contarse la explotación de madera, la recolección de frutos, setas y plantas medicinales, la 

captura de animales, la conservación del suelo y el agua, la conservación de la biodiversidad y los fines 

recreativos y paisajísticos. Además, la gestión sostenible de los bosques supone equilibrar las 

necesidades de hoy en día. Esto otorga a los silvicultores un papel más relevante en la toma de 

decisiones sobre el uso del suelo además de suponer una más amplia participación de los grupos de 

interés no directamente relacionados con los bosques en la determinación de los objetivos de la 

gestión forestal. La gestión forestal sostenible implica, por tanto, la gestión del patrimonio forestal para 

satisfacer los objetivos económicos, sociales y ambientales definidos para el sector. (Bustamante, 2006) 
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Gestión pública: 

 
Por su parte la gestión pública “es parte del proceso administrativo de Estado, con el  propósito de 

llevar a cabo los objetivos de la política económica y social, así como los programas concretos y la 

prestación de los servicios públicos, reasignando recursos entre los distintos grupos sociales. 

(Bustamante, 2006) 

Es importante mencionar que la Gestión Pública se queda corta para cubrir las necesidades  existentes 

en nuestra sociedad, puesto que no se tienen definidos los objetivos, y no se 

cuenta con una organización seria que responda a ellos, además no se pone énfasis en los 

verdaderos logros de la gestión que se realiza, no tomando en cuenta los beneficios sociales que 

representará con la ejecución de la misma; por otro lado la inadecuada coordinación entre las 

instituciones conlleva a la realización duplicada de actividades sin que éstas sean realmente beneficiosas 

para la sociedad, se le debe dar el valor adecuado al papel de la gestión, pues así se podrán 

resolver muchos problemas 

A continuación, se puede observar el siguiente grafico sobre los tipos de gestión social: 
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1.3 La importancia de la gestión social en México 
 

El Trabajo Social es una filosofía de la acción y un arte-científico cuyos propósitos son promover, 

articular y realizar procesos de: 

1. Investigación, diagnóstico, planeación, gestión, desarrollo, evaluación, sistematización y 

comunicación de planes, programas y proyectos, modelos o iniciativas sociales. (Ciclo de 

vida del Trabajo Social). 

2. Gestión de los servicios sociales. 
 

3. Relación con los Sujetos Sociales. 

 

4. Incidencia en el campo de las Políticas Públicas. 

 

5. Gerencia Social. 
 

Los aspectos anteriores, forman parte de los pilares profesionales del trabajo social que sintetizan 

el actuar socialmente, es decir, el trabajo que se realiza en la realidad social para transformar 

positivamente la forma y el fondo de problemas, necesidades, demandas e intereses sociales. 

(Martínez, 2013) 

La importancia de la gestión social en México está integrada por distintos momentos o etapas que 

conforman un esquema flexible y adaptativo cuyo tránsito nos permite conocer-actuar- evaluar una 

porción, tema, problema o fenómeno de la realidad social. Lo anterior es de suma importancia ya 

que este ciclo de ninguna manera debe verse como una serie de pasos predeterminados o como una 

receta mecánica, inflexible, entre esas etapas ubicamos: 

1. Construcción de la agenda social
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2. Inserción, vinculación y coordinación social. 

 

3. Investigación Social. 

 

4. Elaboración de diagnósticos sociales. 

 

5. Planeación Social: formulación de planes, programas y proyectos sociales. 

 

6. Gestión de planes, programas y proyectos sociales. 

 

7. Desarrollo de planes, programas y proyectos sociales. 

 

8. Evaluación de planes, programas y proyectos sociales. 

 

9. Sistematización de experiencias de Trabajo Social. 

 

10. Comunicación Social. 

 

Es importante indicar que cada momento o etapa está orientada para promover procesos  

vinculados con el Trabajo Social y por ello su desarrollo estará dado predominantemente por la 

situación, el tiempo, el lugar y el contexto donde se realizan los mismos procesos sociales. (Martinez, 

2013) 

También cabe mencionar que los derechos sociales son aquellos preceptos, principios y normas 

jurídicas que garantizan el disfrute y acceso de servicios y beneficios sociales a todas las personas que 

integran una sociedad determinada. Los derechos sociales por eso, son otorgados y reconocidos 

por el Estado universalmente para todos los ciudadanos, por el simple hecho de serlo y por 

formar parte de una sociedad y por cumplir con todas sus reglamentaciones, obligaciones y 

responsabilidades. Asimismo, la noción de derechos sociales es vista como el fortalecimiento de sujetos 

sociales, autónomos, movilizados y organizados, quedando más allá de los límites de la simple ayuda social, 

caridad, filantropía, paternalismo o asistencia los derechos sociales equivalen, desde el punto de 

vista del enfoque de los Derechos Humanos, a los denominados derechos humanos de segunda 
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generación, vinculados a la centralidad de lo social los individuos colectivos, así como a sus relaciones, 

servicios y beneficios  sociales. 

 Los derechos sociales también se identifican con el acceso a los medios o instancias necesarias 

para tener condiciones de vida digna, con ideas vinculadas al desarrollo de capacidades, y por eso 

son garantes del reconocimiento y ejercicio de las condiciones materiales y simbólicas 

indispensables para una existencia digna: derecho al empleo, salario digno y prestaciones, seguridad 

social, educación, salud, alimentación, a un medio ambiente sano, a la cultura, recreación, deporte, a la 

asistencia e integración social en caso de alta vulnerabilidad, pero también se incluye el agua potable, 

alcantarillado, drenaje, pavimentación, comunicaciones y transporte, entre otros. 

En el marco de los derechos sociales encontramos uno de los conceptos de relevancia para el 

trabajo social y la gestión social, el de los servicios sociales que son los espacios institucionalizados 

de atención social que tienen como objetivo mejorar el bienestar social y favorecer la integración de 

las personas en colectivo. Los servicios sociales vistos con un enfoque de derechos sociales y 

como mecanismos institucionales que dan capacidad de respuesta a problemas, necesidades, 

demandas sociales, siempre conllevan beneficios sociales, y por eso deben tener modalidades de acceso 

incluyentes, asimismo, deben ser constantemente fortalecidos y deben estar integrados a un sistema 

organizado y coordinado, con espacios físicos, equipamiento e infraestructura adecuadas, capacidades 

institucionales y equipos profesionales que siempre velen por mejorar el bienestar social y la 

integración social de la sociedad. 
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Por lo anteriormente explicado, la promoción y las acciones encaminadas al reconocimiento y 

ejercicio de los derechos sociales y el acceso a los servicios sociales, forman parte de un pilar que es 

fundamental para quehacer profesional del Trabajo Social y la gestión social.  (Martinez, 2013) 

1.4 La idea contemporánea de gestión social en México 
 

En el contexto actual sobresalen características particulares propias de la sociedad mexicana y otras 

compartidas con los países de la región. Su dependencia al capitalismo neoliberal y la opresión que 

viven en el marco del proceso de mundialización conducido por los países desarrollados es 

particularizada por su propia condición social, cultural y política. En este punto juegan un papel 

importante las cuestiones étnicas y culturales en el contexto del Estado nacional. Le caracteriza un 

régimen de partidos políticos y un esquema de “democracia” que existe, pero no se logra articular al 

disfrute de la vida cotidiana del sujeto social. (León) 

Hoy con la globalización económica y cultural se ha creado un ambiente de incertidumbre social y de 

pobreza extrema, generando un sin número de problemas sociales y necesidades humanas de los 

grandes sectores minoritarios19. En la base de estos fenómenos encontramos fuertes procesos 

de concentración de riqueza en una élite que posee los recursos financieros, capitales trasnacionales, 

insumos, servicios, etc., como resultado del desarrollo de los países centrales y sus acelerados procesos 

de globalización del capital que envuelven de manera desventajosa a los países como México, 

ubicados en la periferia del capitalismo mundial. (León) 

 

El discurso hegemónico legitimador del orden vigente proclama valores que no son adecuados para 

la realización plena del individuo, al anteponer el tener y el ser sobre el estar, se privilegian valores 

individuales, incentivando la competitividad, el egoísmo y el cambio de valores que, en la vida cotidiana, 
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les otorgaban a las familias una cierta cohesión. 

En el ámbito económico podemos afirmar que, desde principios de los 90, los mexicanos, desde los 

pueblos más aislados – por ejemplo, los pueblos indígenas y campesinos ubicados en las zonas de alta 

y muy alta marginalidad – han escuchado hablar del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado 

con Estados Unidos y Canadá en 1992. 

El Trabajo Social y la gestión social contemporánea deben ser consecuente con los principios éticos-

políticos e ideológicos que lo constituyen. Desde su compromiso social debe ser capaz de dar respuesta 

a estas demandas y, a partir de su abordaje técnico-operativo, ser capaz de constituir campos nuevos de 

acción e investigación para contar con la posibilidad de teorizar la realidad desde el punto de vista del 

actor-sujeto y desde la cultura de las minorías que conocen sus necesidades y deseos de ser 

incluidos. 

La idea de intervención en el Trabajo Social y gestión social mexicano por la carga vertical que ha 

significado fue cuestionada en la reflexión de una nueva visión; una concepción a partir de la experiencia 

en la realidad y como resultado de la discusión sobre la necesidad de reconceptuar y repensar el 

proceso metódico tradicionalmente identificado con el método científico con la finalidad de contar con 

una visión paradigmática de la profesión, como una disciplina de las ciencias sociales en construcción 

cuya función primordial es la de contribuir y favorecer un compromiso para la transformación en 

favor de los grupos subalternos y en desventaja. 
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Lo anterior exigió una nueva forma de pensar la ubicación del sujeto en el vínculo con la vida  social y los 

procesos económicos en marcha. Al mismo tiempo, se cuestionó la importancia de considerar la 

diversidad étnica y cultural, en la que se ubican los nuevos sujetos con una significativa opresión, 

desigualdad social, discriminación y racismo. En este sentido, visualizamos la necesidad de ser 

consecuentes con un proceder metodológico y, por ende, técnico-operativo que emane de una 

concepción disciplinar para orientar el saber técnico a formas más horizontales de relaciones con las 

personas, como conocedoras de sí mismas y de sus necesidades sentidas. (León) 

1.5 Hacia un modelo normativo de la operación pública en la gestión social 

Las Políticas Públicas son los diferentes cursos de decisión y actuación delimitados,  legalizados e 

institucionalizados por el Estado, mismos que se traducen en directrices y proyecciones 

estratégicas, explícitas, permanentes, sistemáticas, integradas y consensadas socialmente, que los 

actores estatales y socio-civiles generan para transformar o modificar una situación determinada, dando 

capacidad de respuesta a los intereses de los distintos segmentos de la sociedad y al mismo estado. Es 

decir, las políticas públicas representan una serie coherente y articulada de respuestas del Estado 

hacia los intereses, contextos y problemáticas de la sociedad. En un segundo momento, la política 

pública es parte del heterogéneo y complejo campo multidisciplinario que tiene como objetivo el 

análisis de las cuestiones y problemas considerados públicos, por lo que sus propósitos se fincan en  

estudiar los procesos de decisión de las autoridades jurídicamente públicas, ya sea para 
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indagar su compleja multicausalidad y/o para dilucidar la mejor opción de decisión y acción frente a un 

problema público o de gobierno. (Bazúa y Valenti, 1995) 

Como lo público no es sinónimo de lo Estatal, ni de lo gubernamental, las políticas públicas si bien deben 

ser validadas y legalizadas por los poderes del Estado y aplicadas por el gobierno, esto no significa que 

solamente la estructura estatal y/o gubernamental tenga en sus manos su diseño e implementación, por lo 

que los actores que se encuentran más allá del Estado son también importantes en su definición. Por lo 

tanto, lo público es una construcción social y un hecho histórico que involucra al Estado, pero 

también a otros actores, privados, pero también socio-civiles y micro sociales. (Moscoso, 2001) 

Es necesario indicar que las políticas públicas en tanto dispositivos de planeación y racionalización 

de las decisiones y las acciones del gobierno en torno a asuntos públicos, deben tener forzosamente 

la validación del aparato estatal, y se aplican en una realidad social a través de leyes, reglamentaciones, 

marcos jurídicos y normativos, los cuáles posteriormente se concretizan en instituciones, planes, 

políticas y programas gubernamentales o de alguna organización no gubernamental –civil o social. En 

este caso, la expresión de políticas públicas, además de que implica la definición de ciertos lineamientos,  

designa también las estrategias de acción y proyección que le son imputables a los actores de la sociedad 

en su quehacer frente a la gran diversidad de áreas, problemas y situaciones que enfrentan en cada 

coyuntura. La validez, legalidad y legitimidad de tales definiciones y estrategias, acciones y proyecciones, 

están supeditadas al sentido público que las subyace, es decir, serán adecuados en tanto sirvan al 

interés público y respondan a las demandas y necesidades de las voluntades individuales y sociales 

del público ciudadano. (Bazúa y Valenti, 1995)
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Por lo anteriormente explicado, las políticas públicas siempre se constituyen como un conjunto 

articulado de planteamientos proyectivos integrados, aunque para fines analíticos,  así como para lograr 

su desarrollo adecuado en una realidad social, se desagregan en los siguientes rubros: 

a) Políticas Económicas, que hacen referencia a procesos de producción, distribución, consumo 

de bienes y servicios a nivel micro, meso y macro, así como a todo lo concerniente al 

financiamiento y presupuesto del Estado. 

b) Políticas Interiores y Exteriores, hacen referencia a las formas de gobierno, al sistema político, a 

la organización y seguridad interior y exterior. 

c) Políticas Sociales, que hacen referencia a las orientaciones, contextos, mecanismos, directrices 

y acciones relacionadas con la cuestión social, es decir, con la idea de generación de 

bienestar social entre la población. 

d) Políticas Culturales, que hacen referencia a las orientaciones, contextos, mecanismos y 

directrices relacionadas con la cuestión cultural, que buscan construir identidad, cohesión e 

inclusión social. 

e) Políticas Medio Ambientales, que hacen referencia a la relación entre el ser humano y el medio 

ambiente, para utilizarlo, aprovecharlo y conservarlo. 

Las políticas públicas son construcciones sociales que retoman elementos de la historia de un país, que 

sistematizan los intereses y demandas de distintos sectores sociales, simbolizan y reelaboran los 

vínculos de control y orden público legitimados, contienen regulaciones económicas establecidas 

según un modelo de desarrollo y expresan las aspiraciones de equidad social de los grupos 

humanos.
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También los temas objeto de política pública señalan los asuntos o problemáticas sociales que en un 

tiempo y espacio se llevan a la discusión pública, adquiriendo difusión, controversia y poder tales que 

se incluyen en una agenda política y por ende en un programa de gobierno. Además, hacen referencia 

al concepto de ciudadanía, de igualdad, de valores y esfuerzos por establecer principios basados en 

la equidad. (Martinez, 2013) 

1.6 Lineamientos de la gestión comunitaria 

 

La línea de Gestión Comunitaria tiene como objetivo estratégico apoyar y fortalecer el rol del 

Estado en la gestión comunitaria del PCI, a través de la generación de principios orientadores, 

guías metodológicas y materiales para los países miembros del Centro. 

 

GESTIÓN COMUNITARIA 

 

Comprende la capacidad para interactuar efectivamente con la comunidad educativa y apoyar el 

logro de las metas institucionales, establecer relaciones con la comunidad a través de las 

familias, potenciar su actividad pedagógica aprovechando el entorno social, cultural y productivo 

y aportar al mejoramiento de la calidad de vida local. 

Comunicación institucional: capacidad para interactuar con los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, en un marco de convivencia armónica, respeto por los valores y desarrollo 

de competencias ciudadanas. 

Esta competencia se manifiesta cuando el docente: 
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 Custodia la aplicación y el cumplimiento del manual de convivencia en los diferentes espacios de 

la institución; 

 Se compromete con acciones dirigidas a la prevención de diferentes tipos de riesgos; 

 

 Promueve actividades con diferentes miembros de la comunidad educativa para fortalecer la 

identidad institucional; 

 Participa en los escenarios definidos por las directivas para apoyar la toma de decisiones; 

 Fomenta el respeto por los valores entre sus superiores, colegas y estudiantes. 

Interacción con la comunidad y el entorno:  

Capacidad para vincular a las familias de los estudiantes y a las instituciones del entorno con los 

procesos educativos y responder adecuadamente a las condiciones particulares de la comunidad. 

Esta competencia se manifiesta cuando el docente: 

 Conoce las características socio – culturales de sus estudiantes y organiza su práctica 

pedagógica en articulación con el contexto; 

  Identifica problemas psicosociales de los estudiantes y apoya la resolución de los mismos; 

  Informa a padres de familia y acudientes sobre procesos educativos y avances en el aprendizaje 

de los estudiantes y establece relaciones de colaboración con ellos; 

  Promueve actividades que involucren a las familias en la formación integral de los estudiantes; 

  Realiza acciones pedagógicas que incorporan las características del entorno en que se 

encuentra la institución, 

 Generando alternativas de intervención sobre problemáticas de la comunidad; 

 Utiliza diferentes escenarios comunitarios para enriquecer sus prácticas pedagógicas. 
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 1.7 Enfoque epistemológico asumido 

Para definir el enfoque epistemológico que orienta los procesos de Gestión Comunitaria, se 

visualizaron dos momentos: 

a) Análisis crítico de los procesos adelantados desde el campo comunitario. 

 

b) Pretensiones presentes y futuras con los procesos de gestión comunitaria. 

 

Bajo estas dos premisas, el enfoque por el cual se ha optado por consolidar, que es el que se ajusta con 

mayor precisión a los procesos que se adelantan, pero más aún con los procesos que hacía futuro se 

pretenden, ha sido el Construccionismo social. 

Construccionismo social 

 

El enfoque socio construccionista permite comprender cómo las personas construyen la  realidad a 

partir de las interacciones y relaciones con otros desde sus narrativas, entendiendo la vida cotidiana 

desde la intersubjetividad, reconociendo que las acciones y su significado  

 Una construcción social, constante no acabada, que emerge de la interacción y que está circunscrita en 

el contexto en el que se desarrolla; desde esta postura construccionista se reconoce que la realidad y los 

conceptos que de ella tenemos, son interdependientes de nosotros. 

Este enfoque considera toda circunstancia como una oportunidad para construir algo nuevo; así que en 

el marco de la comunidad en el cual existen relaciones consigo mismo de la misma forma e intensidad 

en que se dan las relaciones sociales, se presentan innumerables posibilidades para la construcción 
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del conocimiento a partir de sus propias realidades y vivencias. (Bernal, 2004) 

 

 
 

 

1.8 La comunidad como escenario de construcción social 

 
El concepto de comunidad presenta diversas posturas, las cuales pueden ser complementarias 

entre sí, ya que, aunque señalan diferencias de contenido no son excluyentes, por el contrario, 

pueden ofrecer claridad en los espacios de reflexión y construcción de la identidad de la misma. A 

continuación, se presentan las posturas más utilizadas en relación con comunidad: 
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La concepción de comunidad ha pasado por diferentes estadios acorde con las tendencias teóricas, 

políticas y metodológicas que han circunscrito este concepto. Algunos de estas tendencias son: 

Protección de asistencialismo: Esta tendencia está basada en la existencia de un estado benefactor que 

proporciona ayuda a una comunidad carente de posibilidades para suplir sus necesidades primarias. 

Existe una alta preocupación por ofrecer servicios de caridad ignorando las capacidades de las 

personas receptoras de estos servicios. 

 

Los problemas comunitarios son visualizados de manera individual y de esta misma forma se 

presta asistencia aislada que trae como consecuencia innumerables costos para el desarrollo. 

 

c) Intervencionismo: Los profesionales de las Ciencias Sociales muestran un interés profundo 

por alcanzar el desarrollo de las comunidades con las que se encuentran comprometidos 

para realizar su labor, sin embargo, su accionar se caracteriza por acciones aisladas y 

egocéntricas en las cuales abordan a las comunidades como objetos de la intervención 

profesional. 

d) En este sentido los actores comunitarios se convierten en receptores de servicios que 

muchas veces no corresponden a las necesidades individuales y mucho menos colectivas. 

Aunque existe un importante avance por dejar el asistencialismo este persiste en la acción 

comunitaria debido a la concepción de marginalidad que circunscribe el concepto de 

intervención comunitaria. 

 

a) Desarrollo comunitario: Se rompe el paradigma de estado e instituciones proveedoras 
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y comunidades receptoras de servicios, los actores comunitarios empiezan a ser parte de 

los procesos comunitarios como sujetos pensantes que aportan a las situaciones de conflicto 

alternativas viables para su solución. 

Desde esta mirada se amplía el espectro de la comunidad dando paso a procesos grupales, 

los cuales están acompañados por la labor profesional en la búsqueda de respuestas que 

respondan a las necesidades de los colectivos comunitarios. 

• Gestión comunitaria: Son los actores comunitarios quienes en definitiva hacen posible la 

transformación de entornos, en sus manos está el aprovechamiento de los recursos existentes 

para alcanzar más y mejores condiciones de vida; los profesionales son una palanca de apoyo que 

hace posible la articulación de vivencias, narrativas y saberes para el alcance de metas 

propuestas. 

En este escenario se hace presente el concepto de lo local y lo público, generando así una 

mirada más amplia de la concepción de las prácticas de organización, promoción y 

participación. 

En esta perspectiva se han considerado dos estilos diferentes de percibir la comunidad: 

          Estilo restringido: Propone el concepto de comunidad en un espacio geográfico 

determinado, generalmente catalogado como marginal, y que además necesita de procesos de 

acompañamiento profesional para superar sus necesidades. La comunidad es vista como 

destinataria de los procesos que en ella se adelantan. 

• Estilo amplio: Se concibe como un conjunto de representaciones en lo estructural, simbólico, 

comunicacional y físico, en donde los individuos se relacionan de manera permanente 

compartiendo sus narrativas. Este estilo asume la comunidad como protagonista del saber  

Y del conocimiento que emerge de las prácticas comunitarias. 
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En el marco del construccionismo social es posible plantear algunos postulados a la luz de las 

prácticas de Gestión Comunitaria que hoy en día hacen parte del lenguaje político, 

académico, profesional y comunitario. 

a) El escenario comunitario, un espacio de gestión: Es a partir del saber cotidiano que los sujetos 

administran los recursos existentes en sus espacios comunitarios y locales de tal forma que se 

constituyen corresponsables del cambio de sus realidades. 

b) Los escenarios comunitarios se construyen y reconstruyen: La comunidad se encuentra en 

permanente transformación, siendo la relación intersubjetiva entre los sujetos la principal 

fuerza de cambio. 

Las narrativas comunitarias se transforman, cuando se transforman los lenguajes individuales y 

colectivos. 

Las transformaciones emergen en el momento en el que los individuos del colectivo sienten 

que son ellos quienes han establecido las condiciones de cambio. 

c) La gestión comunitaria es propia de la comunidad: Los procesos de gestión comunitaria 

realmente se producen cuando los actores comunitarios se sienten parte del proceso como 

producto de sus propias reflexiones, cuestionamientos y miradas de la realidad. 

Relaciones carentes de paternalismo producirán lenguajes autónomos que asuman la gestión 

comunitaria como parte de las vivencias cotidianas. 

d) Los actores comunitarios elaboran el escenario comunitario: Para construir escenarios 

comunitarios dinámicos los sujetos se tienen que pensar como seres dinámicos que influyen 

en la realidad de otros de la misma forma que son influidos. 
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La construcción de los procesos y dinámicas comunitarias no depende de los otros sino de 

nosotros. En este sentido se rompe el paradigma de esperar que otros hagan para pasar a 

hacer con el otro. 

En cada instante se producen nuevos saberes producto de las narrativas, significaciones, 

sentidos y contenidos que cada actor comunitario otorga a las situaciones cotidianas en las 

que está inmerso. 

A partir de estos postulados es factible inferir la postura de los profesionales en los 

procesos de gestión comunitaria. 

El profesional hace parte de todo lo 

comunitario y al igual que los demás actores 

comunitarios participa en la construcción de las 

narrativas y saberes a partir de su propia 

experiencia y realidad. 

El profesional entra con la comunidad en 

un diálogo de co-construcción; ya no es él quien 

conoce y sabe, convirtiéndose en una figura idealizada por el conjunto 

comunitario, sino que pone en el saber cotidiano su saber cognitivo para producir 

conocimientos válidos para todos. 

El profesional valida su quehacer en la medida en que se integra y aprende del saber 

cotidiano. Hace uso de las narrativas del lenguaje para consolidar su conocimiento 

personal y profesional. 

El profesional se convierte en facilitador no en dador de saberes. Los programas y 
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acciones adelantadas con la comunidad son el producto de la formulación conjunta 

y no de estudios académicos tecnisistas fuera de la realidad de quienes en su 

coloquio diario visualizan sus pretensiones. 

 

En la media en que la comunidad se transforma y cambia sus narrativas lo hace el 

profesional, este se convierte en parte de la realidad de la comunidad y aporta en ella 

con la misma intensidad que el resto de integrantes del contexto comunitario. 

(Bernal, 2004) 

 

 

 

 

 

 

  

        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 
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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. 

 

1.10 Hacia un concepto de Comunidad 

 

Hacia un concepto de Comunidad Marco Marchioni define comunidad como un conjunto de 

personas que habitan en el mismo territorio con ciertos lazos y ciertos intereses comunes. La 

comunidad se compone de cuatro elementos:  

· Territorio.  

· Población.  

· La demanda.  

· Los recursos.  
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La relación de estos elementos es de tal manera que se condicionan entre sí.  

· Territorio Tiene gran importancia porque en él toman cuerpo una serie de realidades que 

determinan en parte las condiciones de vida y de trabajo.  

· Demanda Se habla de la actual y de la futura. Habla de demanda explícita e implícita y de 

demanda objetiva y subjetiva. 

· Recursos Los clasifica en privados y públicos, existentes y potenciales.  

· Población Elemento imprescindible para trabajar con comunidades. La tendríamos como objetivo 

y como recurso. 

 

Rudor Rezsohazy nos dice que Los elementos importantes de la Comunidad son las personas que 

viven en un territorio común y su sentimiento de pertenencia. No hay que ver a la comunidad 

como un conglomerado, sino que hay que tener en cuenta las interrelaciones que existen. Las 

personas que componen la comunidad comparten valores y se sienten pertenecientes a ella. En 

ocasiones hay intereses diferentes, pero es importante destacar que la existencia de la comunidad 

es posible si sus habitantes dan consentimiento a su existencia y establecen lazos personales entre 

ellos.  

 

Butten nos dice que comunidad es un grupo social que se basa en las relaciones entre las personas. 

El grupo es importante en la comunidad, sobre todo los informales que hay que conocerlos. Estos 

grupos están basados en la amistad o costumbre y no tienen unas reglas definidas. Es probable que 

sus miembros se unan por intereses en común. Para el profesional estos grupos presentan una  
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dificultad porque se tarda más en conocer a sus miembros.  

Kisnermann habla de Comunidad como sistema de relaciones sociales en un espacio definido, 

integrada a base de intereses y necesidades compartidas. Unidad social en un espacio geográfico 

tiene cuatro (4) elementos: espacio, personas, intereses e interacciones.  

Algunos autores consideran el sentimiento de pertenencia la integración como elementos que deben 

existir.  

Otros creen que la Comunidad ya existe y que el sentimiento de pertenencia se debe de trabajar 

dentro de la Comunidad. 

 

1.11   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. 

 

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.  
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· Centro social.  

· Costumbres.  

· Valores y normas.  

· Asociaciones comunitarias. 

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. 

  1.12 Modelo de intervención colectiva de Cristina de Robertis 

Cristina de Robertis  

Cristina de Robertis El término Comunidad es un poco ambiguo y ella prefiere utilizar lo colectivo 

como contraposición a lo individual. Explica cómo hay una relación entre lo individual y lo colectivo 

dentro de la intervención Social y hablando de la influencia de lo colectivo con lo individual hay una 

relación entre los dos.  

 

En relación a la influencia dice: por una parte, al analizar un problema en una intervención de caso 

siempre hay que situar a la persona dentro del grupo o grupos a los que pertenezca (familia, trabajo, 

etc). Toda persona forma parte de los grupos que existen en la vida social y a la hora de analizar sus 

problemas hay que situarlo en su entorno y también es necesario reubicar a la persona en el seno de 
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una red de relaciones significativas que mantiene con personas o grupos, que, aunque 

estén distantes, pueden constituir soportes solidarios de ayuda y lazos afectivos importantes. 

 

 

Ella propone un modelo para la Comunidad. No detalla ningún detalle específico para la 

Comunidad. Establece el Modelo de Intervención, en contraposición con el modelo médico. En la 

base de este modelo, se considera al que ejecuta como un agente de cambio. Dice que, en el 

proyecto de Intervención, tanto la definición de objetivos como la elección de los medios se 

realizan confrontando los proyectos o las ideas de cambio de los distintos elementos implicados, 

para lograr un proyecto común. 

 Considera como conceptos claves del modelo los siguientes:  

Se actúa en una realidad compleja y de múltiples facetas, en la que se pueda darse tanto aspectos 

subjetivos como objetivos.  

Se media en situaciones variables y en las que suelen presentarse fuerzas contradictorias. 

Se interviene de tal forma dentro de una situación, que ha de buscar aspectos que sirvan de apoyo 

tanto al individuo como a la Comunidad. 

Fases que establece el modelo de Cristina de Robertis 

 1) Localización del problema o demanda.  

2) Análisis de la situación.  

3) Evaluación (valoración o diagnóstico). Una preliminar, y otra operativa; ésta última es más próxima a 

la Intervención.  

4) Elaboración del Proyecto de Intervención.  

5) Realización de lo propuesto.  
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6) Evaluación de los resultados.  

7) Finalización (entendida como fase) porque dice que cuando decidimos que termina un proceso 

puede estar pactado, por la consecución de objetivos cumplidos o por la capacidad de la Comunidad 

que ya no necesita de intervención externa. 

Unidad II 

 

Estrategias de gestión comunitaria 

 

2.1 Estrategias de formación participativa 
 

La definición de estrategias en los procesos de gestión comunitaria, constituye un factor relevante 

en el momento de iniciar los procesos, ya que de estas depende en gran medida los resultados que 

posteriormente se obtendrán como producto de la construcción colectiva con la comunidad. 

A partir de las premisas esenciales que hacen parte de los tópicos que orientan el accionar del 

sector privado en los espacios comunitarios y la perspectiva del enfoque construccionista, en 

este manual, se han perfilado cinco estrategias con las cuales se pretende aportar a las profesionales 

herramientas para su labor antes que encasillar las acciones a estas cinco posibilidades. 
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La formación es un mecanismo ideal para alcanzar conocimiento y realizar la práctica de la democracia 

participativa a la cual tienen derecho y deber los ciudadanos colombianos a partir de la Constitución Política 

de 1.991. Esta estrategia ha sido un insumo importante en el ejercicio de la participación, planeación y 

desarrollo local de las comunidades y el país durante los últimos tiempos, puesto que ha introducido la 

necesidad de capacitación y formación para la vida, además de la necesidad de adquirir conocimientos 

estructurados en temas de orden político-económico-social y cultural para poder ejercer efectiva y 

eficazmente el derecho deber en los espacios de participación pública, comunitaria y ciudadana; además 

la estrategia tiene como finalidad facilitar en los entornos comunitarios la puesta en práctica de los principios 

de participación democrática que hoy hacen parte del concierto público del país. 

 

De acuerdo con Luciano Caro de la Fuente18, en los procesos de formación participativa se deben 

incluir tres axiomas claves para lograr generar la cultura de participación. Estos son: 

Motivar para la participación suscitando interés: 

Las personas se organizan y participan cuando realmente 

existe algo de su interés. 

Se aprende a convivir viviendo y a participar 

participando: La participación y la organización es un 

proceso de aprendizaje permanente. Es muy factible 

aprender en los procesos de ensayo. Por ello no es 

posible esperar que la gente se forme para después participar. 
 

Información previa: Contar con la información suficiente y oportuna garantiza mayor eficiencia 

y  
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calidad en los espacios de participación; las reuniones no son el único espacio de 

participación. Más aún, abusar de este mecanismo desestímula muchas veces la participación y 

causa la deserción, para que las reuniones sean verdaderos espacios de participación deben 

contar con dos aspectos esenciales: 

1. Puntualidad: Dar inicio y finalizar conforme a los tiempos previstos. 
 

2. Interés y utilidad: En cada reunión deben quedar acuerdos, compromisos y 

conclusiones. (Bernal, 2004) 

Lineamientos para la formación participativa 

 
Algunos lineamientos susceptibles de ser tenidos en cuenta en los procesos de gestión  

comunitaria, en relación con la formación participativa, hacen referencia a: 
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1. El proceso de participación y de formación para la participación lo realizan los sujetos como 

seres capaces de construir nuevos conocimientos a partir de sus necesidades y vivencias 

cotidianas, por ello no se puede ignorar el saber popular intentando entrar en prácticas 

teorizadas que pueden llevar al fracaso y la deserción de quienes han aportado al aprendizaje a 

través de la participación. 

2. La participación es un proceso complejo que involucra las narrativas, vínculos y  paradigmas 

de quienes hacen parte del proceso, por lo cual el desarrollo de técnicas y herramientas deben 

responder a las necesidades particulares de los grupos aportando siempre nuevas experiencias 

que permitan ir transformando los lenguajes y saberes. 

3. La formación participativa alcanza mayores niveles de éxito cuando surge a partir del saber 

cotidiano y la realidad en que viven los actores comunitarios; cuando se desconocen estos 

saberes y realidades tanto el conocimiento como la práctica se ve limitada y se encuentra 

carente de motivación por falta de visualización de resultados propios de las experiencias y 

vivencias cotidianas. 

4. La formación participativa debe garantizar que sea la comunidad misma quien plantee sus 

problemas, formas de solución y mecanismos para implementar estrategias. La comunidad es 

quien debe tomar las decisiones referentes al desarrollo de proyectos y programas de 

formación comunitaria. 

Caro de la fuente plantea algunos postulados importantes en la formación para la  participación: 

1. Es un mecanismo real de convivencia ciudadana. 

 

2. Sin participación no hay autonomía, a mayor participación mayor autonomía. 
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3. En un enfoque participativo debe predominar el respeto y la capacidad de diálogo, para 

permitir que cada quien aporte desde su identidad, para favorecer y crear espacios para la 

identidad del otro, de tal manera que se vaya desarrollando una participación creciente 

que favorezca la construcción colectiva. 

4. La participación enriquece el trabajo organizado. 
 

5. La participación supone y respeta el derecho a la diferencia. 

 

6. La participación es fundamental en y para la autogestión. 

 

7. Participar es un proceso que paulatinamente se va desencadenando, hay que ir creando 

espacios, mostrar actitudes favorables y creer que los otros tienen cosas valiosas para 

aportar. (Bernal, 2004) 

2.2 Estrategias de intervención en red 
 

“Somos un tejido de relaciones, circunstancias que, entre otras muchas causas, no  alcanzamos a 

percibir por la brevedad de nuestra existencia y precisamente por estar incluidas en dicha trama, lo 

que nos impide la perspectiva necesaria para la observación” 

 

 



UNIVERSIDAD DEL SURESTE 58 

  
  

 

 

 

 

Los sujetos hacen parte del entramado social en el cual nacen y se desarrollan, en este entramado 

construyen y re- construyen su identidad a partir de los atributos que de sí mismos se designa y los 

que los otros les asignan, dando como resultado la complejidad de la propia existencia. En este ejercicio 

de convivencia en el cual surge el lenguaje y la narrativa como medio de interacción permanente para 

establecer y fortalecer los vínculos afectivos y relacionales, se presenta indiscutiblemente una historia 

discursiva ¿que toma forma en el mundo solo a partir de quienes construyen esta trama social. Se 

podría entonces afirmar todo ser humano es la integración de sus relaciones y el desafío, de ser, es ser 

con otros y en los otros. 

En este relacionarse que se presenta entre los seres humanos, nace la red social como una forma de 

vínculo que facilita el crecimiento, intercambio e interconexión del saber, sueños, y realidades para 

satisfacer necesidades y expectativas de orden primario y secundario. 
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Con base en estas claves analíticas se puede inferir que las redes se instituyen a partir de los contextos en 

los cuales se desarrollan; estos pueden ser: 

Primarias: Según Carlos Sluske citado en: Redes Sociales en el trabajo social estas redes 

corresponden a la suma de las relaciones que los individuos perciben como significativas y 

están fundadas en los vínculos personales del individuo. Las redes primarias corresponden 
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entonces a los lazos que entretejen con las personas más próximas dentro del círculo de 

convivencia cotidiana, aquí existen manifestaciones estrechas de afecto, unión y apoyo. 

Dentro de esta red se podría citar: la familia, amigos y comunidad. 
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Secundarias: Corresponde a las relaciones del mundo exterior o macro sistema en el cual se 

desenvuelve el individuo. En este tipo de redes se construyen lazos, relaciones de auto ayuda, 

cooperación y solidaridad. Dentro de este grupo de redes es posible contemplar: grupos 

comunitarios, grupos recreativos, grupos de organizaciones religiosas, grupos laborales o 

de estudio. 

Institucionales: Este tipo de red NO corresponde al grupo de redes naturales ecológicas, 

sino que son encaminadas a la realización de acciones para satisfacer necesidades a las que las 

redes primarias no alcanzan a responder. 

Estas redes pueden ser definidas como organizaciones gestadas y constituidas para cumplir con 

objetivos específicos, que satisfagan necesidades particulares del sistema usuario; necesidades 

que son puntuales y deben ser canalizadas dentro de organismos creados para tales fines. 
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Intervención en red 

 
Las redes pertenecen a sistemas vivientes que se encuentran en permanente transformación y 

movimiento dentro de estructuras multidimensionales que dan paso a diversas miradas 

horizontales y complementarias; este sistema rico en movimiento facilita encuentros  simétricos, 

flexibles, intersubjetivos, autónomos, y creativos que permiten en sí mismos indicar el camino para el 

fortalecimiento del entretejido social al cual pertenecen. 

Mónica Chadi plantea cinco aspectos básicos para llevar a cabo los procesos de intervención en Red: 

Dar prioridad a las relaciones respecto de las personas: Es necesario pensar a los 
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sujetos en relación interdependiente con los otros para que los recursos de unos y 
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otros formen los lazos y vínculos de la relación. Si se piensa primero en las relaciones que, en 

las personas, se están socializando los problemas minimizando el contenido individual y dando 

un alto impacto al contenido colectivo de las situaciones presentadas haciendo que exista 

intercambio en la relación para definir objetivos comunes y compartidos. Este hecho permite 

que los vínculos se tornen significativos. Ampliar el campo de observación: Nuestra 

interpretación de la realidad se compone de aquellos que tenemos acceso de apreciar. 

La argumentación profesional frente a la intervención en red y la visualización de situaciones 

que emergen en este sistema vital, se encuentra sujeta a la capacidad personal del profesional 

para ampliar el espectro de análisis, reflexión, criticidad y conceptualización de las 

circunstancias que se le presentan. 

Esta postura implica tener una visión hacia la diversidad centrada en las relaciones no en las 

personas, ya que el dar significado a las relaciones facilita la lectura del estado de la red y los 

movimientos de esta. 

Ordenar y activar puentes de comunicación: En las redes se establecen ínter vínculos 

relacionales que crecen y se transforman a medida que la red va alcanzando mayores niveles de 

madurez; los puentes de comunicación corresponden al vehículo que hace posible la 

transmisión de contenidos en forma clara y precisa a todos los miembros de la red. 

De este proceso vehicular depende la organización de los contenidos que surgen en la trama 

social que constituye una red. 

Diagnostico social de red: Este proceso se encuentra estrechamente ligado al proceso de 

ampliación del campo de observación y a métodos de investigación ya que no es 
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posible pensar en una evaluación de la trama social sin mirar más allá del panorama inicial 

presentado. 

El diagnóstico no constituye una tarea estática y en un tiempo determinado, por el contrario, 

éste requiere de una permanente visión dinámica que va acompañada de la intervención misma 

en donde se observan los vínculos e interrelaciones del tejido relacional. 

Evaluación de los medios: Significa determinar los recursos que resultan de utilidad, estos 

deben corresponder a las estrategias implementadas desde el punto de vista de la lógica 

relacional de la red. 

En el contexto de la red el primordial recurso lo constituyen las personas que hacen parte de 

la red por ello hay que cotejar la construcción de escenarios coparticipativos, y 

reflexibles capaces de auto impulsarse para lograr sus propósitos. (Bernal, 2004) 

2.3 Estrategias de construcción de conocimientos 
 

La construcción del conocimiento, en tanto que constituye una práctica científica a la luz de la 

investigación, se encuentra estrechamente ligada a los procesos de transformación social que emergen 

como resultado de las prácticas dialécticas entre los sujetos a propósito de los vínculos semánticos 

como afectivos que los han construido en torno a las historias narrativas de las cuales hacen parte. 

Desde la mirada construccionista es posible comprender la investigación como un espacio donde el 

sujeto se construye, crea y posibilita nuevos significados, a través de procesos discursivos que 

configuran paradigmas de vida. Entonces en la interacción diaria que establecen las personas de un 

colectivo o comunidad se van elaborando conocimientos, que adquieren sentido y fuerza en el mundo 

intersubjetivo del lenguaje y la palabra hasta alcanzar niveles de apropiación conceptual, pasando a ser parte 

inherente de las representaciones del saber científico. 
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La vida cotidiana y la realidad en la que el yo- el otro- nosotros están inmersos, determina la 

construcción permanente del conocimiento dando sentido a contenidos significativos de nuevos 

aprendizajes los cuales son interiorizados en las estructuras presentes de la vida (política- social-

económica-cultural) para recrear nuevas formas del saber; esta visión posibilita la incursión en la 

elaboración y re-elaboración de las ideas que circundan al individuo dando paso al entretejido vital 

que hace posible el movimiento social como un conjunto de interacciones que danzan armónicamente 

a la luz de nuevas formas del ser sentir y hacer. 

La investigación como proceso de construcción del conocimiento hace parte del ejercicio 

pedagógico de los profesionales al momento de realizar las prácticas comunitarias; este ejercicio es 

un recurso didáctico que permite visualizar dificultades al mismo tiempo que se visibilizan soluciones a 

dichas dificultades; requiere de la participación directa y decidida de quienes hacen parte de la práctica 

comunitaria para alcanzar altos niveles de autogestión que den paso al establecimiento de democracias 

verdaderamente participativas. 

Como práctica científica tiene su substrato en una mirada crítica reflexiva que permita llevar a la 

comunidad por entre sus propias líneas vinculares para alcanzar transformaciones que resignifiquen 

nuevos horizontes de vida. 

Principios para la construcción de Conocimiento desde las prácticas comunitarias. 
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En concordancia con Andrés Bonsart se presentan cuatro principios que orientan la práctica de 

construcción del conocimiento desde el marco comunitario. 

El grupo comunitario se analiza a sí mismo para orientar su futuro; en este sentido resulta 

importante conocer su historia e identidad de tal forma que los procesos de auto reflexión 

estén enmarcados en narrativas profundas del ser. 

El grupo comunitario es responsable de generar sinergias para la autogestión en pro de 

cambios colectivos y relaciónales. 

Es necesario articular la teoría práctica a fin de alcanzar concepciones válidas para todo el 

contexto social. 

Los profesionales son facilitadores de los procesos de tal forma que sea del grupo 

comunitario de donde surgen las preguntas, supuestos y estrategias de acción. (Bernal, 

2004) 

Estrategia de justicia comunitaria 

 
Justicia comunitaria es una propuesta que tiene sus miras puestas en las comunidades y 

movimientos sociales, creadores y protagonistas de la evolución del derecho, desde el espacio local 

(desconocido en un momento dado por el derecho estatal). De tal modo que se forman posiciones 

complementarias o no al derecho tradicional del Estado, al exigir el cumplimiento de las normas 

garantes que protegen los llamados derechos fundamentales y/o reivindicar el reconocimiento del 

derecho propio de las comunidades. 

Cuando analizamos la Justicia como valor social y moral, que integra el proceso de transformación 

continúo del derecho como conjunto de sistemas, observamos que este valor 
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como elemento constitutivo, en la administración, de la estructura del Estado, como instrumento 

para el monopolio de éste en la resolución de conflictos. Encontramos que, dentro de las 

discusiones planteadas hacia la falta de los elementos en la construcción social de un contrato social en 

el espacio latinoamericano, este instrumento se convierte en un factor perturbador e insuficiente 

en su objetivo primordial. 

Es así como al encontrarnos ante nuevas formas de resolver las problemáticas sociales, la práctica 

nos demuestra el surgimiento de una nueva concepción de lo que conocemos como Derecho y de la 

relatividad y variedad de lo que asociamos como Justicia. Esto nos muestra unas connotaciones 

intrínsecas y políticas que apuntan hacía el entendimiento de lo local, nacional y transnacional. De esta 

manera se evidencian los siguientes aspectos: Variedad, riqueza y complejidad del mundo jurídico; 

legalidad e ilegalidad aplicables; y potencialidad reguladora, represiva y emancipadora. 

Podemos decir que por lo menos en Colombia, en sus formas pacíficas, la Constitución de 1991 

reconoce la participación de los particulares como administradores de justicia y crea los espacios 

para que se desarrolle esta idea de Alternatividad. Es así como desde el estado, se ha construido la 

posibilidad de crear espacios reconocidos por el ordenamiento jurídico fuera de los despachos 

judiciales. La Ley 23 de 1991 rompe el esquema del operador jurídico funcionario público, permitiendo 

al líder comunitario ser Conciliador en Equidad, partiendo de la equidad que trata de partir de los 

usos y costumbres de la comunidad- y no del derecho jurídico positivo del Estado, para la resolución 

de los conflictos. 

La Ley 446 de 1998 trata de hablar de un acceso a la justicia desde ese escenario de la Conciliación 

en Equidad. Y la Ley 497 de 1999 implementa el desarrollo de la administración de justicia comunitaria 
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desde la figura del Juez de Paz.
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De esta manera se encuentra como la institución del Estado es cada vez más abierta, a la hora de tratar 

de encontrar formas para llenar la brecha entre Justicia, Derecho y realidad social, en la construcción 

de consensos de paz. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer. Es necesario todavía 

encontrar las potencialidades de los sistemas de justicia y de resolución de conflictos comunitarios aún 

no reconocidos, que respetan los derechos fundamentales. (Bernal, 2004) 

La justicia comunitaria como potencial constructor de escenarios de 

democratización 

Entendemos la Justicia Comunitaria como el mecanismo por el cual una organización social, 

denominada comunidad define el tratamiento de los conflictos que se desarrollan en su interior y 

los cuales afectan de una manera u otra sus relaciones tanto individuales como grupales. Podemos 

ver como muchas veces la instancia de resolución de conflictos o de administración de justicia, 

designada por esa colectividad articula, basado en unos principios y valores predeterminados, muestra un 

sistema de justicia paralelo, complementario o no al sistema de justicia estatal. 

Por ello recalcamos, debemos hablar ya no de la Justicia como un concepto único, referido a un valor 

social y moral constitutivo del derecho como conjunto de sistemas, sino de las justicias, como 

escenarios de construcciones sociales permanentes. El objetivo esencial de esta nueva visión, es 

encontrar nociones de Justicia como escenarios de construcción social desde lo local, enmarcando sus 

propias creencias y valores, e implementando un marco de regulación. Es esta una de las causas por 

las cuales aparecen dentro de las comunidades 

alternativas propias de solución de conflictos. 
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Siendo la falta de presencia Institucional uno de los factores para la génesis de la creación de este tipo 

de Justicia. Además de la contribución en su creación, de elementos transversales como la cultura y las 

formas propias como los individuos desempeñan sus papeles. Esas formas propias son las que 

hacen que dentro de las comunidades se creen sistemas de derecho que resultan legitimados por 

todo el grupo y que intentan día a día cubrir la brecha entre Justicia y Derecho, entendiendo estos 

términos como propios. 

Es así como encontramos dentro de una sociedad, varios ejemplos de justicia comunitaria para 

resolver conflictos, unos de forma violenta o coercitiva, otros que guardan proporción con el 

ordenamiento jurídico y tienden a respetar de alguna manera los llamados derechos fundamentales. Así 

la justicia comunitaria, el pluralismo jurídico y las justicias en el escenario de construcciones sociales, 

son producto de la cultura de los pueblos. 

En el caso de la Conciliación en Equidad, a partir de la visión de la Justicia Comunitaria, nos  quedamos 

con la versión consistente en que se ha podido constatar esta figura, como una posibilidad que trae a 

nuestro medio una tradición de pasadas generaciones, mediante la cual una persona con la suficiente 

legitimidad y ascendencia entre sus vecinos, es la llamada por ellos a resolver sus conflictos. Ese líder 

comunitario ha guiado los destinos mediatos e inmediatos, que conocemos por la tradición oral de 

los miembros de la comunidad. Esa persona rescata entonces a la Justicia como valor y la pone 

nuevamente en marcha a través de construcciones sociales de consensos, al servicio de la realización de 

escenarios de paz. 

Por ello, figuras como la Conciliación en Equidad, es más que una entelequia jurídica o la quimera de un 

grupo de doctores de la ley. Es en su propia dimensión, una realidad cultural, que empezamos a 
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reconocer a partir de lo justo y lo equitativo, como la idea donde el saber y entender de las 

comunidades en donde el espacio local. 

Donde se construye y aplica, junto con el sano sentido común, a la hora de resolver los conflictos 

presentados entre los miembros de la sociedad, sin distinción alguna en cuanto a la clase social o a las 

condiciones económicas o culturales de algún tipo. 

En consecuencia, la justicia solo puede ser entendida desde una visión sistémica, a partir de la percepción 

de la realidad como una red dinámica de acontecimientos interrelacionados. Se relativiza la pretensión 

de la norma jurídica como criterio único de definición de lo que es justo, y entraría a participar la 

noción de la percepción natural de la justicia por la propia comunidad; superando la visión instrumental 

de la justicia que sobrevalora el método, el trámite y la formalidad de la aplicación de lo justo para 

una sociedad o comunidad en particular. 

Se ratifica pues, la noción de justicia y de la pacificación desde la noción de causalidad circular, 

reconociendo que los seres humanos como grupo nos movemos como individuos 

interrelacionados, donde un cambio en uno de ellos afecta a los demás y al grupo total, en una cadena 

circular de influencia. Así cada acción en esta secuencia es a su vez una reacción, de tal forma que se 

puede conseguir que un mismo origen puede llevar a diferentes resultados y el mismo resultado 

puede llevar a distintos orígenes (principio de equifinalidad). (Bernal, 2004) 

2.4 Estrategia de evaluación continua 

 

La estrategia de evaluación al igual que la estrategia de construcción del conocimiento se encuentra 

inter - conectada con la sistematización de la experiencia. 
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La evaluación es un proceso circular que da inicio desde el momento en el cual se comenta la idea de 

adelantar procesos de gestión en un área o comunidad determinada; este proceso requiere de un 

sistema estructurado que permite desde el inicio conocer lo que realmente se requiere y es pertinente 

para la acción que se está adelantando. En este sentido es conveniente preguntarse: 

1. ¿Qué evaluar? 

 

2. ¿Para qué evaluar? 

 

3. ¿Por qué evaluar? 

 

4. ¿Para qué han de servir los resultados de la evaluación? 

 

Una vez contestadas estas preguntas se hace necesario estructurar un conjunto de indicadores 

cualitativos como cuantitativos a través de los cuales se recoja el conocimiento resultante de las 

acciones e interacciones desarrolladas como producto de la gestión. 

La evaluación como técnica investigativa de construcción del conocimiento permite a los sujetos 

realizar auto reflexiones críticas de las dinámicas intersubjetivas que construyen y reconstruyen en el 

vivir cotidiano dando significado a contenidos estructurales del quehacer profesional como comunitario. 

Desde el punto de vista organizacional y ético la evaluación permanente de los resultados alcanzados 

puede servir para: 

Tomar decisiones en relación con los programas y acciones realizadas en un entorno 

comunitario específico. 

Realizar cambios y ajustes a los procesos de tal forma que se optimicen los recursos 

técnicos, financieros y humanos. 
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Desarrollar nuevas propuestas de abordaje a partir de los resultados y hallazgos encontrados 

durante la implementación de un proyecto. 

Asegurar la responsabilidad de cada uno de los actores participantes en el proceso de gestión. 

Definir estrategias responsables y recursos acorde con la dinámica pre existente en el proceso de 

gestión. 

Fortalecer la visión institucional. 
 

Establecer relaciones de causa - efecto en los procesos adelantados; inferir paradigmas y 

conocimientos desde el cotidiano. 

Establecer relaciones y estrategias con otras organizaciones que favorezcan 

económica y socialmente la implementación del proyecto. (Bernal, 2004) 
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2.5 Fundamentos teóricos y principios básicos de la intervención comunitaria 

 
 

Cualquier acción humana necesita fundamentos teóricos y principios básicos en los que inspirarse. No 

se trata de objetivos a conseguir, sino finalidades y referencias para la acción. Las unas y las otras en 

cierta medida “utópicas”, si consideramos la utopía no como un sueño irrealizable, sino como un 

camino a seguir.  

Por ello se intentará señalar y explicar sintéticamente en este capítulo cuáles son estos principios 

básicos y fundamentales de la intervención comunitaria, ya que en ellos se inspira la praxis y la 

metodología de nuestro trabajo y de nuestra acción. 

 Sin un orden de prioridad, ya que todos ellos constituyen un conjunto indisoluble, pueden ser 

considerados principios básicos de la intervención social comunitaria, los siguientes:  

 

a) Hablamos de procesos a medio/largo plazo, no de proyectos con objetivos inmediatos a conseguir 

en 8 o 10 meses. Hablamos de procesos de tipo global en los que se dan y se interrelacionan, como en 

la vida, aspectos / temas / problemas / necesidades /aspiraciones... sociales, económicos, culturales, 

educativos, psicológicos, antropológicos, etc. etc.  

Intentar dividir la realidad y la vida (las comunidades están integradas por personas y por las relaciones 

entre ellas) en apartados, sectores, temas/problemas puntuales, etc. es un artificio. Esto no quita que 

en el proceso habrá que realizar actividades que podemos definir sectoriales, pero todas ellas tendrán 

siempre un punto de referencia en la globalidad de la realidad comunitaria. Lo mismo ocurre con los 

proyectos específicos que también tendrán su referencia en el proceso global y general de la 

comunidad y no sólo en sus particulares objetivos.  

 



UNIVERSIDAD DEL SURESTE 76 

  
  

 

 

 

b) El proceso tiene su centro en una comunidad concreta. No hay dos comunidades iguales, así como 

no hay dos personas iguales, cada comunidad tendrá que realizar su propio e inimitable proceso 

particular. Por ello no sirven en esta tarea “modelos” rígidos y únicos, sino experiencias de otras 

situaciones que pueden ser útiles.  

c) Se entiende por comunidad “un territorio concreto, con una población determinada, que dispone de 

determinados recursos y que tienen determinadas demandas”. Una comunidad siempre es el conjunto 

de estos cuatro factores (territorio, población, recursos y demandas) y sus mutuas, constantes y 

mutantes interrelaciones. Aislar el proceso en uno sólo de estos factores lleva al fracaso.  

d) En un sistema formalmente democrático y fuertemente estructurado a nivel institucional y legal, una 

comunidad coincide con la dimensión del municipio y, por lo tanto, con el gobierno de este municipio 

que es el ayuntamiento. En este sentido sólo se puede hablar de tres tipos de comunidad: - que 

coincide plenamente con un municipio entero y, por ende, con toda su población; - que se identifica 

como una parte administrativa del municipio: un barrio o un distrito, es decir una parte de la ciudad o 

de un pueblo grande; - que reúne varios pequeños municipios ya que cada uno por su cuenta no podría 

dar vida a un proceso real de mejora (por ejemplo, una mancomunidad).  

e) El proceso tiene siempre tres protagonistas (que son los protagonistas de la vida organizada de un 

sistema democrático) que tienen que ver directamente con los temas de la intervención comunitaria: 

las administraciones y, en primer lugar, la administración local; los recursos técnicos y profesionales 

que operan en/con esa comunidad (públicos, privados no lucrativos y voluntarios) y la población. Los 

tres protagonistas deben implicarse correctamente en el proceso, jugando cada uno su papel y 

respetando y asumiendo el papel de los demás. Naturalmente esto es difícil porque en general no se  
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suele tener experiencia en este sentido y normalmente asistimos a una implicación muy a menudo 

incorrecta. 

Sólo a título de ejemplo ya que el tema es muy complejo, se puede decir que: los administradores 

saben gobernar para la comunidad, pero no con ella. Los técnicos están muy metidos en sus despachos 

y atienden a muchos casos individuales y/o familiares, pero no saben trabajar colectivamente y 

enfrentarse a demandas y situaciones comunitarias, sino en momentos puntuales, casi siempre 

negativos. Y la población ha sido acostumbrada a delegar en los anteriores, pero no a participar 

colectivamente. 

Cuando lo hace esta participación tiene la mayoría de las veces un carácter negativo y reaccionario (la 

caza al “moro” o al “gitano”, la exclusión de alguien “apestado”, etc.) 

f) Todo ello significa que la correcta implicación de los tres protagonistas es un punto de 

llegada del proceso (que cuesta su trabajo) y no un punto de partida. También en este 

sentido se puede decir que el proceso comunitario es en el fondo un proceso educativo de 

todos sus protagonistas. No hay un maestro que enseña, sino todos vamos aprendiendo 

del proceso, siempre que haya una metodología correcta del mismo. 

 

g) La participación es por lo tanto “la estrella” del proceso. Es evidente que si no hay 

participación (de los tres, cada uno en su papel), no hay proceso. Hay cosas, hay 

actividades, hay proyectos, pero todo será provisional, puntual, inmediato; sin un proceso 

de construcción de la comunidad, de su futuro y de su capacidad de enfrentarse a las 

situaciones que van surgiendo y que le afectan directa o indirectamente. Serán 

comunidades dependientes: del alcalde, de las administraciones, de los técnicos o de 

alguien de fuera y serán incapaces de enfrentarse a los cambios endógenos, ni sabrán 
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desarrollar sus propios recursos potenciales, así como no sabrán hacer frente a los 

procesos externos que la condicionarán. En este sentido la intervención comunitaria tiene  

 

 

 

mucho que ver con el Desarrollo Local, sobre todo en la parte de promoción económica, 

de sostenibilidad (que pensamos que no debe limitarse a los aspectos ecológicos sino 

extenderse a lo social, cultural, etc.), de pensar globalmente y actuar localmente. 

h) La Intervención Comunitaria no tiene nada que ver con el “localismo”, es decir una 

tendencia a identificar mi comunidad de vida con el centro exclusivo del mundo. No 

existen islas, al contrario, vivimos y viviremos cada vez más en la “aldea global” y la 

cuestión es ver como mi comunidad es capaz de relacionarse con ella, para no ser 

totalmente dependiente de ella. 

 

i) Por último, la Intervención Comunitaria no tiene que identificarse (como demasiado a 

menudo se ha hecho) con población marginal y con comunidades territoriales particulares. 

Intervención Comunitaria puede haber en cualquier lugar. Cada comunidad verá cuál es su 

camino para “mejorar las condiciones de vida”, ya que todo es mejorable.  

Habrá comunidades que partirán desde más abajo y con cargas mayores y más pesados 

hándicaps; habrá otras que partirán de una situación más avanzada. Cada una hará su 

propio camino. Por ello es tan importante intentar comprender desde dónde arranca el 

proceso, lo que yo llamo punto de partida que Organización y desarrollo de la comunidad 

va a ser muy diferente en cada caso. Pero esto ya forma parte de la metodología y lo 

trataremos más adelante a la hora de hablar del Diagnóstico Comunitario. 
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2.6 Proceso de intervención comunitaria  

 

 

  

        
 

  2.7    El 
context

o actual 

de la 
interven

ción 
comunit

aria: 

cambios 
y 

desafíos. 
 

        Si hay una cosa que se puede afirmar -sin entrar en un debate ideológico- sobre las políticas 

sociales que se han ido desarrollando en España (y no sólo en ella) en los últimos veinte años, es 

que han tenido, más allá de las leyes y de las intenciones, un carácter prevalentemente asistencial y 

terapéutico: es decir, que han ido detrás de las demandas, que no han sabido o podido atajar las 

causas de los problemas y demandas sociales y que  han manifestado una impotencia total a la hora 

de prever y prevenir las posibles y potenciales necesidades que se iban a producir. 

      Por ello nos parece importante que las políticas sociales (las consecuentes iniciativas y acciones 

sociales) adquieran, lo más rápidamente posible, capacidad de intervenir frente a las causas de los 
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problemas sociales, de previsión para poder jugar un papel no meramente asistencialista. Esto no 

significa echar a perder todo lo que se ha hecho hasta hoy sino proyectarlo en esta nueva 

dimensión.
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Al contrario, no podríamos plantear lo nuevo sin valorizar, potenciar o integrar lo existente. Pero no 

podríamos avanzar en este camino sin intentar un mínimo y sintético análisis de los cambios que se han 

producido y los cambios que se están prefigurando o que ya de hecho están actuando, aunque muchos 

sigamos pensando y analizando la realidad con esquemas y soluciones que parecen en gran medida 

insuficientes cuando ya no del todo obsoletas.  

Aunque aquí no se pretenda dar un orden de importancia a los temas que trataremos, sin embargo nos 

parece que, dentro de un sistema de producción capitalista, el cambio que se ha producido en el 

mundo del trabajo y de las relaciones laborales, constituye un tema de extraordinaria importancia: no 

creo superfluo recordar que el trabajo constituye una parte importante de la vida de una persona 

(probablemente la más relevante) y que del trabajo de una persona depende su poder adquisitivo; todo 

ello en una sociedad en la que el factor “consumo” ha adquirido una importancia enorme, incluso 

como status symbol. 

 

Respecto a un pasado todavía muy reciente, en el trabajo han adquirido preponderancias dos 

elementos resumibles en “flexibilidad y precariedad”. Con el término flexibilidad no nos referimos a lo 

que reivindican las organizaciones empresariales, sino a que el concepto de trabajo continuativo en una 

misma empresa, que fue el dominante en la época pasada, se está fragmentando y por lo tanto los 

trabajadores ven su futuro mucho más flexible en términos de ocupación y de capacidad de pasar de 

una empresa a otra, de un lugar a otro, como una condición prácticamente obligada. De esta 

flexibilidad sólo quedan por el momento excluidas las personas que trabajan en grandes empresas, o en 

los aparatos administrativos. Pero tampoco ellos se sienten hoy a salvo de este potencial peligro o 

cambio debido al  
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fenómeno de la “deslocalización”. Por precariedad entendemos la ruptura de contratos laborales  

estables y el sometimiento de los trabajadores a relaciones laborales cada vez más precarias en el 

sentido de ser substituibles fácilmente por otros (principalmente porque no se exige profesionalidad). 

Los dos elementos juntos determinan, en general, una condición humana caracterizada por la 

inestabilidad y la inseguridad cara al futuro, es decir, dos condiciones sobre las que resulta muy difícil la 

construcción de perspectivas de organización, de reivindicación y de lucha, por una parte.  

 

Y, por otra, de inseguridad social: “para qué construir algo aquí y ahora, si no estoy seguro de que esta 

vaya a ser mi empresa, el lugar donde vivo o mi comunidad”. Hoy en día se puede volver a hablar en 

términos reales –y lo hace el mismo gobierno- de “sociedad del pleno empleo”, pero se hace en el 

contexto que acabamos de describir, por lo tanto, en condiciones de precariedad y de gran flexibilidad. 

La coyuntura actual y la que presumiblemente seguirá en los próximos años h ace creíble esta 

perspectiva, pero, insistimos, en este nuevo marco. Un marco en que, al mismo tiempo, el sindicato 

aparece cada vez más débil e incapaz de conectar con los sectores de trabajadores que viven más 

directamente estas condiciones precarias y flexibles. El modelo sindical actual sigue siendo determinado 

por el modelo productivo anterior centrado en la fábrica, la gran empresa y en la organización sindical 

en ella. Sin embargo, el modelo productivo hoy dominante es la descentralización productiva y la 

subcontratación, es decir, la fragmentación productiva (no la financiera que sigue estando centralizada), 

incluso a nivel mundial y global. 

Todo ello tiene relación con otras cuestiones actuales: el envejecimiento de la población, la escasa 

natalidad y la progresiva y creciente incorporación al mundo del trabajo, (y a la sociedad en general) de 
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trabajadores procedentes de países extracomunitarios en general y del llamado Tercer Mundo en  

 

 

particular. Todo ello plantea la llamada “integración” en términos que, en nuestra opinión, tienen que  

ser renovados profundamente. 

El pluralismo de la sociedad española ya hace bastante tiempo que es un hecho. La estratificación social 

característica de la gran parte del Estado español hace solo pocas décadas, es ya un recuerdo: las clases 

sociales de antaño se han ido fragmentando y la pluralidad se ha ido acentuando. 

 

Esta heterogeneidad social, económica, cultural –incluso política y geográfica- que configura el 

“universo España”, se va a acentuar progresiva e inexorablemente en los próximos años, haciéndonos 

entrever el panorama de una sociedad nueva, multicultural y multirracial, siguiendo el modelo de países 

europeos más avanzados que ya han recorrido este camino, aunque en una época social y 

económicamente muy distinta: las fábricas o las minas o las grandes empresas de la época pasada han 

sido un elemento de “integración” muy poderoso bajo todos los puntos de vista, a pesar de las 

dificultades normales que caracterizan cualquier proceso de acercamiento y convivencia entre culturas 

muy diversas. Hoy en día la posible, necesaria y deseable “integración” se va a realizar en un contexto 

económico muy diferente: no nos parece lo mismo la “integración” en Barcelona y a través, por 

ejemplo, de la Seat que la que se puede realizar en El Ejido o en la campiña de Huelva con el cultivo de 

las fresas y, tampoco, son los mismos los que hay que “integrar”. Antes procedían del continente 

europeo, con una historia social en gran medida común a pesar de las diferencias entre país y país y 

ahora son trabajadores y trabajadoras que proceden del llamado “Tercer Mundo”. 

Por estos motivos, hay que plantearse la cuestión de la “integración” en términos profundamente 
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nuevos incluso en el léxico ya que la palabra que usamos normalmente carga con todo el peso de una 

visión unidireccional del proceso de encuentro entre diversos: los que vienen, tienen que integrarse en 

lo nuestro, si quieren quedarse aquí con nosotros. Esto no va ser posible –aunque fuera aceptable, y no 

lo es, en términos ideológicos y teóricos- en el futuro que estamos entreviendo. No sólo no  

sería justo, sino que además es imposible e impracticable, ya que supondría una convivencia de 

conflictos permanentes entre las diferentes agrupaciones (étnicas, sociales, económicas, culturales, 

etc.), añadiéndose de hecho a los ya muy acentuados localismos y gremialismos existentes en las 

tendencias sociales hoy en día. 

 

Así creo que hay que plantearse la cuestión en términos de integración simbiótica y osmótica, entre 

todas las diferentes formas de diversidad que existen y que van a existir. La nueva integración sólo será 

posible si aceptamos que “todos tenemos los mismos derechos y todos somos diferentes”. En este 

contexto se vuelve a plantear el tema de los procesos comunitarios de desarrollo participativo y 

solidario, como una de las vías para esta nueva integración. 

 

Las políticas sociales dirigidas a la población mayor se han caracterizadas por el aislamiento de la misma 

del contexto social. A los mayores había que darles un local (los Hogares de Pensionistas) donde pasar 

el rato. Se ha favorecido el aislamiento que, a su vez, ha producido fenómenos de “auto-aislamiento”. 

Se han construido locales para diferentes categorías de personas en vez de construir locales multiusos, 

donde las diferentes categorías de personas, aun teniendo espacios mínimos propios, pudiesen 

compartir con otros espacios (no sólo físicos) comunes. En el caso de los mayores, en el fondo se ha 

asumido simplemente la ideología capitalista que valora las personas como productores de bienes.  
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2.8 ¿QUÉ ES LA COMUNIDAD? 

 En las páginas anteriores ya hemos indicado que 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. Y también que la comunidad siempre tiene una referencia directa con el 

municipio y, por  

 

ende, con el ayuntamiento. 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 

trabajador 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. El tipo de viviendas (bloques, chalets, 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, 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 

 
 

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 conocer las organizaciones sociales de esta 

población, los grupos y asociaciones existentes, las personas que desempeñan un papel de 
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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 tres 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). Todos ellos deben aparecer dentro del fichero comunitario 

en el apartado de recursos. 

 

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  
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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 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 factores y de lo que cada uno de ellos significa, nace la Intervención 

Comunitaria y se alimenta el proceso de modificación de la realidad. En este sentido y a modo de 

síntesis, conviene recordar aquí que:  

 

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 (asistentes sociales, pedagogos, educadores sociales, animadores socioculturales, 

psicólogos – 

2) no clínicos-, sociólogos, etc.) 

 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. 

 

      2.9    El equipo comunitario 
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La casi totalidad de los recursos existentes tienen vocación específica, es decir, atienden a demandas, 

ámbitos, colectivos o situaciones específicas. No existen en la realidad recursos técnicos profesionales 

inespecíficos, es decir, dedicado y destinado al proceso comunitario que es, por naturaleza, inespecífico 

en el sentido que puede ir delineándose por diferentes recorridos, y global, en el sentido que intentará 

conectar los diferentes aspectos de la realidad y también los diferentes protagonistas del mismo. Así 

que el proceso comunitario va a requerir de un equipo comunitario inespecífico (en el sentido que 

acabamos de dar) y justamente específico del proceso, es decir, fundamentalmente de la participación 

de los tres protagonistas en el mismo: 

 

Definimos el equipo comunitario como integrado porque, en base a las observaciones incluidas en la 

primera parte de este trabajo, tiene que poder abordar el proceso desde una perspectiva global e 

integradora de los aspectos sociales y de los aspectos económicos. Por ello pensamos que el equipo 

comunitario “ideal” tendría que ser constituido por profesionales del área socio-educativa-cultural y 

del área de promoción económica y/o desarrollo local.  

Un elemento muy importante del equipo, aunque fuera a tiempo parcial, es lo que definimos como 

trabajador de calle (educador de calle, educador social, animador socio-cultural, etc.) por su capacidad 

de llegar al territorio y a sectores de la población a los que no llega el proceso comunitario. Por 

último, el equipo comunitario está liberado de la concepción administrativa y burocrática del horario y 

dispondrá de un horario flexible, es decir, acomodable a las necesidades del proceso y de sus 

protagonistas. 

 

Funciones del equipo comunitario  

En un proceso comunitario las funciones del equipo base –que constituye el principal recurso técnico 
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del plan- tienen que basarse en dos grandes factores de referencia: por una parte, las finalidades y la 

filosofía del proceso y, por la otra, la metodología. En términos generales hay que decir que la 

metodología del proceso es fundamentalmente participativa y este concepto de participación tiene que 

inspirar y enmarcar todas las funciones del equipo. En concreto, la metodología del proceso indica las 

tres grandes áreas de funciones que en su conjunto el equipo base tiene que asegurar. Estas son las 

siguientes: 

 

a. Área de la organización comunitaria: es el trabajo dedicado a la organización de los recursos 

(públicos, privados y voluntarios) de tipo institucional y/o formal para que estos orienten una  

 

 

parte de su trabajo y de sus prestaciones al Plan y a través de esto al mejor servicio de la 

comunidad y a la solución de los problemas colectivos y comunitarios. Este trabajo se concreta 

fundamentalmente en una acción de: coordinación, programación y planificación. 

 b. Área del desarrollo comunitario: es el trabajo dirigido a la potenciación y desarrollo del 

“tejido social de la comunidad” y consiste en el apoyo y sostén a los grupos y asociaciones 

existentes para el fomento de sus mismas finalidades, fomentar el nacimiento de nuevos grupos y 

asociaciones de todo tipo y de favorecer procesos de participación bien en el Plan bien en todas 

las actividades comunitarias que se desarrollan en la comunidad.  

c. Área del conocimiento y del estudio: un proceso comunitario no puede desarrollarse sin el 

conocimiento (lo más científico posible) de la comunidad, de sus problemas y de las posibles 

soluciones. Para ello es necesario realizar estudios, facilitar el conocimiento de los problemas, 

etc., a todos los protagonistas del proceso y de la comunidad. 
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2.10   Los instrumentos del equipo y del proceso comunitario 

Los instrumentos del equipo y del proceso comunitario  el mapa y el plano del territorio con 

ubicación (diferentes colores) de: las sedes administrativas, los diferentes recursos (por sectores), 

los locales de uso comunitario, las asociaciones, los puntos de encuentro de la población (incluso 

bares o mercados), etc. el fichero comunitario, con tres tipos de fichas: - Personal: de todas las 

personas con las que se establece relaciones de trabajo (administradores, representantes de los 

recursos, y asociaciones, etc.) - De cada uno de los recursos divididas por los diferentes sectores - 

De cada uno de los grupos y asociaciones existentes (Recordamos que las fichas contienen 

exclusivamente datos e informaciones públicas) guía de recursos para la población la monografía 

comunitaria que recoge datos y conocimientos globales y sectoriales de la comunidad de  

 

intervención y que debe cada cierto tiempo actualizarse.  

Ésta es imprescindible para poder producir luego el 

  diagnóstico comunitario, es decir, el conocimiento compartido de la realidad en la que se interviene y 

que permite a su vez la  

 programación comunitaria, bien por sectores, bien para temas prioritarios comunes y globales, bien 

por proyectos específicos, etc.  

 La evaluación permanente del proceso y de sus articulaciones La documentación del trabajo y del 

proceso, con informes trimestrales y anuales para informar a los tres protagonistas de todo lo 

relacionado con el plan comunitario  

 Un sistema organizativo y de reuniones, como parte integrante del trabajo y que incluye las reuniones 

de equipo, las de evaluación y de programación del trabajo (trimestrales y anuales) Los cronogramas 
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por áreas de actividad y generales del proceso para evidenciar la articulación del trabajo y del proceso 

en el tiempo. 

 

     2.11    El diagnóstico comunitario 
 

Desde las primeras páginas hemos puesto el acento en que, lo que se intenta poner en marcha con la 

intervención social, es un proceso de mejora y desarrollo de una determinada comunidad. Creemos 

que sin un Diagnóstico Comunitario este proceso no es posible. Dicho de otra manera: la suma de 

muchos proyectos e iniciativas puntuales, particulares y/o sectoriales (que es lo que hay hoy), no 

produce el proceso. El proceso comunitario tiene que tener un eje, unas prioridades compartidas por 

todos los protagonistas, al lado, como es natural, de los demás proyectos e iniciativas particulares. Es 

decir, una comunidad tiene que construir su propio proyecto colectivo, comunitario y común. 

 

 

Para ello la comunidad (recordemos: los tres protagonistas) tiene que llegar a producir su Diagnóstico 

que le permita elegir las prioridades, los contenidos y las finalidades del proyecto común más allá, 

repito, de los demás proyectos particulares. Cuando decimos Diagnóstico Comunitario también 

entendemos  

otras dos cosas fundamentales: todo el mundo participa en el diagnóstico, éste es un producto 

comunitario y no de alguien al que se le ha encargado el trabajo, o del señor alcalde o ...  

 el diagnóstico tiene que realizarse de manera participativa. Dicho de otra manera, la participación 

empieza desde el diagnóstico y no cuando alguien ya lo ha hecho y luego nos invita a participar Si existe 

el Grupo de Coordinación, el conjunto de técnicos y profesionales allí reunidos puede contribuir de 

forma importante en la realización técnica del diagnóstico, sin eliminar la participación de los demás 
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protagonistas (las administraciones y la población). 

 

Si existe el Grupo de Coordinación, el conjunto de técnicos y profesionales allí reunidos puede 

contribuir de forma importante en la realización técnica del diagnóstico, sin eliminar la participación de 

los demás protagonistas (las administraciones y la población). El Diagnóstico Comunitario se deriva de 

un trabajo previo, fundamentalmente técnico, al que llamamos Monografía Comunitaria que, en síntesis, 

es un estudio global y general de la comunidad en la que estamos interviniendo. 

 

La Monografía nos permitirá:  elaborar diagnósticos sectoriales para ver qué es lo mejorable en cada 

uno de ellos elaborar diagnósticos para cada una de las franjas de población individualizar prioridades 

generales y globales para el proyecto común y comunitario Y todo ello compartiendo un diagnóstico 

general y estructural de la comunidad, que es el que se obtiene de la parte primera y que interesa a 

todo el mundo sin importar el sector en el que actúe. 

 

Unidad III 

 

Fases para la implementación de la gestión comunitaria 

Las comunidades buscan sistemas de organización dirigidos a buscar la satisfacción de necesidades 

de sus integrantes, con el ánimo de garantizar unas condiciones de supervivencia, vida y desarrollo, 

acordes para los mismos teniendo presente al ser humano en el espacio biológico, psicológico y 

social y considerándolo como un ser múltiple e interdependiente. 

En este contexto los diferentes sectores sociales han establecido relaciones en el ámbito 

económico, social, cultural, políticos, y mecanismos de participación generando acciones que propendan 

por su bienestar y creando sistemas de organización que involucran aspectos culturales propios y 
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regulados por las instituciones. No obstante, el complejo entramado de relaciones de las comunidades 

y a la vez de los nexos con las formas de organización institucional vigentes genera tejidos sociales 

muy débiles y constantes crisis y conflictos en diversos ámbitos. 

Desde el trabajo que propongan las instituciones se debe generar la posibilidad de construir alternativas 

viables para la convivencia, desde una perspectiva construccionista, generando en las comunidades opciones 

viables en la transformación de sus realidades y además creando y/o fortaleciendo mecanismos de 

participación y construyendo formas de relación que posibilitan la construcción de comunidades con 

espacios de interacción social que hacen de la diversidad una dinámica relacional. 

        Las fases de trabajo se deben generar desde el diseño de componentes que busquen responder a un 

modelo de gestión comunitaria, que permita un acercamiento a los diferentes actores que viven y participan 

en las comunidades, desde una construcción de vida personal y colectiva. 

 

 

 

 

3.1 Estudio de factibilidad y viabilidad 

Este tipo de estudios corresponde a la evaluación exente; permite al equipo de profesionales e 

institución determinar objetivamente las bondades en la aplicación del proyecto, a la vez que se 

visualizan los supuestos letales, así como los supuestos de éxito, durante la implementación del 

proyecto. 

Aunque el estudio de factibilidad y viabilidad de un proyecto debe dar cuenta de la factibilidad política, 

institucional, técnica, ambiental y financiera; en este caso se centrara la atención no en la evaluación de 
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proyectos sociales, sino en la evaluación social de proyectos sociales, lo cual hace referencia a la 

comprensión desde la comunidad del proyecto que se va a implementar. 

Para tal fin se propone tener en cuenta a la hora de realizar el estudio de factibilidad los siguientes 

aspectos: 

1. Reconocimiento del contexto comunitario: Levante una cartografía social de la comunidad 

y sus alrededores. 

2. Análisis de factores de éxito que se anticipan si se aborda esta comunidad: Realice un análisis de 

factores de éxito como de fracaso para determinar el nivel de logro posible alcanzado. 

3. Reconocimiento de actores: Levante un mapa de actores comunitarios, incluya en este mapa 

todos los actores públicos, privados y civiles que confluyen en el espacio comunitario. 

4. Sondeo preliminar de situaciones de conflicto: Realice un análisis preliminar de las situaciones 

de conflicto que se presentan en la comunidad, de donde surgen, como se resuelven. (Bernal, 

2004) 
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3.2 Fase de reconocimiento sociodemográfico 

 

En esta fase se ejerce un conocimiento global de campo de acción de la propuesta y de su realidad 

contextual. Contribuye a tener una mirada real de la dinámica social de las  localidades y direcciona 

de manera constante las posibilidades que se brindan a las personas que requieren el servicio y a las 

que participan permanentemente en el desarrollo de la propuesta. (Bernal, 2004) 

3.3 Fase de sensibilización 
 

Es una fase que se da recíprocamente entre la comunidad y los operadores de la propuesta porque 

permite un acercamiento entre los actores de la comunidad, las realidades sociales y las posibilidades 

de transformar el conflicto en alternativa frente a la movilidad de la convivencia. 

3.4 Fase de diagnóstico 

 
Sin duda alguna realizar un análisis preliminar de las situaciones que se presentan en el marco 

comunitario, favorece notablemente la aplicación de estrategias con alto grado de éxito. El 

diagnóstico es el primer paso para iniciar la planificación del proyecto, sus actividades,  indicadores y 

metas futuras. 

Debe tenerse en cuenta que la gestión comunitaria pretende transformar las dinámicas y lenguajes 

de los sujetos que habitan y comparten este espacio, por lo tanto, el diagnóstico estará planteado de tal 

forma que arroje resultados que permitan observar las situaciones desde la perspectiva del riego que 

representan como desde la óptica de las potencialidades y desarrollos que a partir de estas situaciones 

se podrían alcanzar. 
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Los diagnósticos comunitarios no pueden ser concebidos lejos de la mirada de los actores directos 

del espacio comunitario, ya que solo en la dialéctica de la comunidad se entenderán los lenguajes que 

ésta presenta. Construir el diagnóstico con la comunidad es el primer paso para iniciar transformaciones 

de las realidades y paradigmas sujetos a la vida comunitaria. 

Para realizar el diagnostico comunitario se propone: 

 

1. Seleccionar grupo de base: Con la misma comunidad seleccione un grupo de actores 

comunitarios que lideren el proceso del diagnóstico. 

2. Elaborar guía de aplicación: con el grupo seleccionado elabore la guía de aplicación del diagnóstico 

teniendo cuidado de incluir todos los aspectos necesarios para lograr los resultados esperados 

(educación, salud, familia, empleo, etc.). 

3. Aplicación guía diagnostica: aplique la guía teniendo cuidado de obtener información suficiente 

y representativa del contexto comunitario. 

4. Sistematice la información: realice sesiones con el grupo de base para sistematizarla 

información. Hágalo de manera sencilla y clara. 

5. Análisis y validación del diagnóstico: Programe con el grupo de base sesiones con la 

comunidad para analizar la información. Este paso se puede realizar de diferentes formas 

(adultos, jóvenes, hombres, mujeres, cuadras etc.). Durante las sesiones realice ejercicios 

participativos en los cuales a partir de lo que se tiene se enriquezca y valide la información. De 

este paso surgen las prioridades para la planificación.
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3.5 Fase de planificación 

 

Durante esta fase se articulan los diversos pasos realizados desde el estudio de factibilidad hasta la 

elaboración del diagnóstico. Responde a preguntas tales como: 

1. ¿Qué se va a hacer? 

 

2. ¿Porque se va a hacer? 

 

3. ¿Quién lo va a hacer? 

 

4. ¿Cuándo se va a hacer? 
 

La participación de la comunidad en el diseño del plan garantiza el compromiso y responsabilidad 

con el mismo, así que haciendo uso de los grupos de base ya establecidos prepare a la comunidad 

para diseñar el plan, es importante tener en cuenta que esta preparación implica formación y 

capacitación de los actores comunitarios para poder asumir eficazmente su misión. 

En la elaboración del plan se puede seguir la estrategia de planeación participativa con metodología 

de marco lógico, ésta puede ser a través de varias sesiones en las cuales: 

Se establezcan prioridades que den pie a la formulación de objetivos y productos del plan. 

Se diseñen indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos y 

productos del plan. 
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Se definan actividades que den respuesta a los indicadores, productos y objetivos del plan. 

Se establezcan medios de verificación que permitan comprobar el cumplimiento de las 

actividades e indicadores. 

Nota: este ejercicio es viable realizarlo con la metodología zopp o por tarjetas, en la cual se toma cada 

uno de estos aspectos (objetivos, actividades, etc.) se realiza un ejercicio individual, luego grupal y 

finalmente se hace un consenso. (Bernal, 2004) 

3.6 Fase de gestión acompañada 
 

Como ya se ha dicho el proceso de gestión es una tarea de la comunidad, es ésta la que tiene la 

responsabilidad de llevar a cabo las actividades y acciones para lograr las transformaciones que se han 

propuesto. Las instituciones y profesionales realizan una función de acompañamiento 

convirtiéndose en un actor más del proceso, que influye y es influido de acuerdo con las dinámicas 

que se van presentando. 

Una tarea que compete a los profesionales que acompañan el proceso de gestión está  relacionada 

con la apropiación que logren instaurar en la comunidad frente a la gestión que se adelanta; Esta 

apropiación del proceso debe estar representada en el nivel de compromiso, participación, 

responsabilidad y toma de decisiones concernientes al proyecto. 

La auto gestión y cogestión implica que la comunidad se vea con autonomía y capacidad para hacer uso 

efectivo de los recursos con que cuenta a nivel comunitario, local, distrital y nacional. Quizás la 

capacitación y formación de liderazgo es uno de los medios más útiles para lograr esta 

apropiación. (Bernal, 2004)
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3.7 Fase de proyección de la sostenibilidad 
 

La sostenibilidad se encuentra íntimamente ligada con la construcción continua para el presente y el 

futuro de los grupos sociales y comunitarios, por tanto, los beneficios tienen que responder a 

procesos de crecimiento del capital social latente en las comunidades como fuerza potencial y activa 

para transformaciones sociales. 

En concordancia con el Departamento Nacional de planeación se entiende por desarrollo 

sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar 

social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades. 

Esta mirada ubica los procesos de gestión comunitaria en relación con las cuatro premisas del 

desarrollo: 

1. Sostenibilidad económica: Todo proyecto debe ser económicamente rentable tanto para la 

organización como para la comunidad. 

2. Sostenibilidad Social: Debe garantizar el aprovechamiento de los recursos de manera equitativa 

entre los actores comunitarios haciendo uso de la participación y la concertación. 

3. Sostenibilidad Cultural: garantizar el crecimiento basados en los valores e identidad de la 

comunidad. 
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4. Sostenibilidad ecológica: exige que el desarrollo tenga presente la diversidad tanto biológica 

como social. 

 

 

3.8 Fase de sistematización 
 

Durante esta fase se operativiza la estrategia de investigación y evaluación; constituye uno de los 

aspectos primordiales en el ejercicio de la gestión comunitaria. 

La sistematización pone de presente los análisis, reflexiones y aprendizajes que desde el despliegue 

empírico pasando por lo teórico y conceptual se manifiesta como nuevas invenciones, 

correlaciones o contenidos viables de ser estudiados o replicados. Como diría Eduardo Pino la 

sistematización es un esfuerzo consiente por capturar el significado de la acción y sus efectos a 

través del ejercicio de sistematización se crean y recrean los significados de la vida cotidiana en el 

uso de la escritura como mecanismo para cifrar los contenidos del lenguaje simbólico que trasforma 

las realidades en nuevas formas de realidad. 
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Siguiendo los postulados de Antonio Puerta Zapata la sistematización pude presentar diversas 

aristas: 

Sistematización como síntesis teórico - práctica: Presenta una síntesis de los aspectos 

conceptuales y prácticos que sustentan una experiencia. 

Sistematización como búsqueda del significado de las acciones: Es un esfuerzo por captar el 

significado de la acción y sus efectos para transformar la realidad. 

Sistematización como proceso de reflexión: Presenta un proceso orientado por un marco 

de referencia y un método que permite recopilar y organizar la experiencia. 

Sistematización como contextualización: implica un análisis crítico de la realidad acompañado de 

la teorización de experiencias ya existentes sobre esta realidad. 

Sistematización como balance e interpretación de la experiencia: Pretende construir nuevos 

conocimientos dentro del marco referencial y experiencial de los sujetos involucrados en 

el proyecto. 

Sistematización como informe de una experiencia educativa o de una acción social: Debe dar 

cuenta de dos aspectos, el primero hace referencia al ordenamiento de la información de tal 

forma que pueda arrojar conclusiones relevantes para el proyecto y en segundo lugar debe 

trascender el mundo cotidiano a un horizonte de significación social amplio. 

Sistematización como social: Permite la creación de conocimientos desde la participación 

en la transformación de lenguajes y contextos simbólicos como geográficos. 
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Sistematización como producción de Conocimiento: Conduce a nuevos 

conocimientos tomando como punto de partida las prácticas cotidianas. 

Para realizar eficazmente el proceso de sistematización se propone: 

 

Definir los objetivos de sistematización. 

 
Establecer instrumentos de recolección de información. 

Unificar técnicas de recolección de la información. 

Definir espacios de tiempo concretos para registrar, organizar, analizar la 

información. 

Nombrar un coordinador del proceso que se responsabilice de realizar seguimiento, aportes 

y sugerencias. (Bernal, 2004) 

3.9 EL DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD 

ENRIQUECIENDO LA EXPERIENCIA  

Lee con atención la historia de la siguiente página Identificar la problemática de tu realidad es 

el punto de partida para proponer alternativas de solución. Sólo sabiendo cuáles son los 

principales problemas, se puede pensar en cómo solucionarlos. Participa con todo el grupo 

en la dinámica “ukukucha” que te permitirá integrarte y comenzar con ánimo el taller. 

Comparte en grupo las respuestas a la ficha de trabajo “Identificando necesidades, problemas, 

potencialidades y demandas de mi comunidad” trabajada en la etapa de recuperación de 

saberes. Elaboren un papelote que exprese las similitudes y diferencias entre las necesidades, 

problemas, potencialidades y demandas que tienen en sus comunidades. Con apoyo del 

tutor(a), reconoce en plenaria las principales necesidades, problemas, potencialidades que 

tienen las comunidades en general y dialoguen sobre la importancia de conocer la realidad del 
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espacio local para apoyar en su desarrollo. 
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Responde a las siguientes preguntas:  

 

¿Cómo Benigno reconoció el problema de su gallina? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué hicieron Benigno y su esposa para curar a su gallina? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Por qué la gallina se curó a tiempo? 

………………………………………………………………………………………………………………  

Como te puedes dar cuenta, las personas en su vida cotidiana están constantemente identificando 

problemas, analizándolos y dándoles solución de acuerdo a sus conocimientos y costumbres. En las 

comunidades existen saberes, conocimientos logrados a partir de la práctica, reflexión y experiencia, 

que son muy útiles para solucionar muchos de los problemas que se viven en las diferentes realidades 

de la selva y la sierra. Benigno conoce de crianza de gallinas, por ello fácilmente identificó el problema y 

encontró la causa y la solución juntamente con su esposa, a este proceso se llama diagnóstico y en 

pocas palabras es: El análisis de una realidad o situación, observando los problemas, necesidades, 
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potencialidades, prestando atención a diferentes aspectos, que pueden ser económicos, sociales, 

culturales y ambientales, y que permiten formular propuestas para mejorar esa situación encontrada. Si 

queremos hacer un diagnóstico de nuestra comunidad para apoyar en su desarrollo, este análisis debe 

incluir las relaciones con nuestros vecinos, otras comunidades, distritos, provincias, con la región y con 

el nivel nacional. Para conocer una realidad debemos organizar la información por aspectos. Entre 

estos aspectos los más importantes son: 

1. Localización geográfica de nuestra comunidad Ubicación geográfica. Superficie (Km2). 

Número de sectores o anexos.  

2.  

Límites de la comunidad. Mapa de la comunidad, señalando los principales centros poblados, vías de 

transporte, relieve, terrenos agrícolas, ríos y lagunas.  

 

2. Población Cantidad. Diferenciación por sexo (número de varones y número de mujeres). 

Diferenciación por edad (número de niños, de adultos, 

de ancianos). Número de familias. Cantidad de hijos 

por familia 

 

 

 

 

 

3.-Educación Población analfabeta (cuántas 

mujeres, cuántos varones analfabetos). Promedio 
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de escolaridad (cuántas personas han ido a la escuela). Asistencia, deserción, repitencia. 

Número de alumnos atendidos, número de docentes prestando servicios. Profesionales de la 

comunidad. Aporte de la escuela al desarrollo comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Salud Nacimiento y muerte de niños y niñas. Mortalidad materna. Cantidad de centros 

de salud o postas. Número de atenciones en 

los centros de salud. Cantidad de personal de 

salud y especialidad.  

 

 

 

 

5. Vivienda  

 Cantidad de viviendas.  

 Viviendas con servicio de desagüe.  

 Viviendas con acceso a agua potable.  

 Viviendas con alumbrado eléctrico.  
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 Distribución de ambientes en la vivienda.  

 Letrinas y disposición de la basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nutrición y alimentación Número de niños y niñas con desnutrición crónica. Productos locales de 

mayor consumo en la dieta 

diaria. Productos de otras 

localidades de mayor consumo 

en la dieta diaria. 
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6. Actividades económicas  

 Principales actividades económicas.  

 Número de varones y mujeres dedicados a las principales actividades 

económicas. Ingreso promedio por familia.  

 Actividades económicas con mayor presencia de mujeres o de varones. 

 Población ocupada. 

 

 

 

 

7. Actividad agropecuaria 

 Productos que cultivan.  
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 Productos que venden en el mercado.  

 Superficie cultivable de la localidad (hectáreas).  

 Porcentaje de la superficie cultivable con riego.  

 Tipo de ganado, tipo de pastos.  

 Obras de infraestructura de riego. 

 

 

 

8. Transportes Vías de acceso.  

Tipo de vías (carretera afirmada, trocha, camino de herradura, etc.).  

Zonas de difícil acceso.  

Para hacer un buen diagnóstico debemos saber identificar, analizar y dar un tratamiento a 

la información que recojamos sobre estos 

aspectos. 

 

 

 

 

Para hacer un buen diagnóstico debemos saber identificar, analizar y dar un tratamiento a la 

información que recojamos sobre estos aspectos.  

EJERCITANDO LO APRENDIDO 

 Responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Tiene tu comunidad un diagnóstico escrito de su situación 
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actual? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para qué les sería útil contar con un diagnóstico? 

………………………………………………………………………………………………………………  

¿Qué aspectos deberían tomarse en cuenta en el diagnóstico de tu comunidad?  

 

 

 

 

 

3.10 EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO         

Existen diferentes miradas sobre los problemas, algunas veces son externas y en ellas hay puntos de 

vista diferentes a los de la propia comunidad. Un diagnóstico local hecho por un grupo técnico externo 

puede ser diferente al diagnóstico hecho por los pobladores de la comunidad.  

Si en tu comunidad o distrito existe un diagnóstico elaborado, indica ¿cómo participó la población o 

sus representantes en su elaboración?  

Trabaja en grupo y responde a la siguiente pregunta:  

¿Por qué es importante la participación de la población en la elaboración del diagnóstico comunitario o 

distrital? 

 

Lee la historieta de la página siguiente 
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¿Quiénes diagnosticaron que el nuevo canal era más conveniente que el antiguo? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué canal usan actualmente en la comunidad? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué era importante considerar la opinión de la comunidad en la construcción del canal? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Para hacer un diagnóstico, ¿quiénes deberían participar?, ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………  

Esta historia nos permite ver la importancia de tener en cuenta la información que maneja la población 

para identificar bien los problemas y las soluciones. Como líder debes ser un agente abierto y flexible a 

las opiniones y sugerencias de la población porque nadie mejor que ella conoce su realidad. Los 

agentes externos también aportan con su mirada técnica, ayudando a reflexionar sobre aspectos de un 
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problema que a veces la población no ve o no toma en cuenta 

¿Qué es el diagnostico participativo? 

Es un método para determinar, desde el punto de vista de los integrantes de una comunidad o 

localidad, sus problemas, necesidades, propuestas y demandas para lograr su desarrollo de manera 

integral. 

Beneficios del diagnóstico participativo: 

 Permite que los miembros de una comunidad se relacionen en igualdad de condiciones, 

fomentando la participación de todos y todas sin que nadie se quede al margen.  

 Permite un espacio de diálogo donde las ideas se debaten y se asume por consenso la mejor 

alternativa para el desarrollo local.  

 Es una escuela de interaprendizaje, unos aprenden de otros y viceversa, permitiendo 

comprender 

 

 la dinámica del desarrollo local.  

 Proporciona información relevante de la situación de la localidad (línea de base) que servirá 

para evaluaciones presentes y futuras.  

 Respeta los conocimientos y saberes locales como punto de partida, afirmando la identidad del 

grupo con su cultura y sus 

tradiciones. 

Los que viven una situación, la conocen 

y son quienes mejor pueden decidir 

mejorarla 

 



UNIVERSIDAD DEL SURESTE 114 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico participativo se construye paso a paso, como se construyó esa casa. Pasos y etapas del 

diagnóstico participativo:  

Te presentamos un cuadro que muestra los pasos y las actividades para realizar un diagnóstico 

participativo. Se trata de una propuesta que puedes mejorar. 
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EJERCITANDO LO APRENDIDO  

Conforma un grupo de trabajo con líderes de tu comunidad para elaborar una propuesta de 

diagnóstico participativo. Elaboren un plan de trabajo para hacer el diagnóstico, respondiendo a las 

preguntas:  

a. ¿Para qué hacer el diagnóstico?  
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b. ¿Sobre qué aspectos realizaremos el diagnóstico?  

c. ¿Qué técnicas utilizaremos para diagnosticar cada aspecto?  

d. ¿Con qué recursos contaremos para hacer el diagnóstico? 

e. ¿Cómo nos organizaremos para hacer el diagnóstico?  

 

3.11TÉCNICAS PARA REALIZAR UN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Las técnicas y herramientas de diagnóstico  

Las técnicas son un conjunto de procedimientos que nos permiten hacer las cosas; mientras que las 

herramientas son instrumentos diversos que sirven a las personas u organizaciones para realizar los 

procedimientos de la manera más adecuada posible, su uso adecuado dependerá de quién las utilice, 

para qué las utilice y cómo lo haga.  

En un diagnóstico participativo, las técnicas son los procedimientos que seguimos para conocer la 

opinión de la comunidad sobre su situación: problemas, demandas, necesidades, expectativas y las 

herramientas son los instrumentos que usamos para ellos, por ejemplo el dibujo de la parcela familiar, 

la representación en un mapa de los recursos de la comunidad. Las técnicas y herramientas 

participativas se pueden utilizar en las diferentes etapas de un proyecto de desarrollo comunitario.  

 En la etapa de diagnóstico para identificar las causas y efectos de los problemas y las alternativas 

de solución.  

 

 En la etapa de planificación participativa, para analizar los problemas y formular las soluciones. 

 En la etapa de implementación o ejecución para hacer seguimiento a las actividades.  

 En la evaluación, permitiendo reconocer lo que so logró con la implementación de determinado 

proyecto. En la página siguiente te presentamos tres técnicas participativas, que te serán muy 
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útiles para trabajar el diagnóstico con tu comunidad. 

DIBUJO DE LA COMUNIDAD ACTUAL: 

 

Objetivo: Permite definir el espacio y el tiempo concreto en el que 

se realizará el planeamiento. El dibujo permite recrear tu 

territorio, su identidad y la actividad productiva como 

organizadora del espacio. Descripción: Los dibujos o mapas de la 

comunidad señalan los linderos de una comunidad, las tierras 

comunales y las individuales, las parcelas agrícolas y las de 

pastoreo, ubican los caminos, las viviendas, el centro 

administrativo, los servicios, los recursos y su situación, los 

problemas y las oportunidades. 

 

Procedimiento a seguir  

Paso 1 Recorrer la comunidad. Debido a que quien hace este trabajo es un buen conocedor de su 

comunidad no hace falta informantes. 

 Paso 2 Hacer el dibujo de la comunidad comenzando por el dibujo de los linderos.  

Paso 3 Ubicar las tierras comunales (de pastoreo) y las familias de cultivo, los caminos, las quebradas y 

el centro administrativo.  

Paso 4 Ubicar los sectores, destacar las diferencias, los problemas y las oportunidades.  

Paso 5 Hay comunidades que tienen mapas a escala o es posible conseguirlas de las cartas topográficas 

oficiales (en el caso del Perú hay mapas a nivel distrital en la página web del INEI). Debe aprovecharse  

 

ese material para lograr mayor precisión. Un ejercicio interesante es cotejar las distintas formas de 

representar el mismo territorio. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES COMUNALES:  

 
Objetivo: Muestra la forma como una familia y una comunidad planifican el tiempo, las actividades que 

realizan, los recursos que poseen, la fuerza de trabajo que disponen, sus fiestas, etc. Descripción: Un 

calendario de actividades comunales recoge la información referida al a los cambios estacionales 

durante el año: los meses de lluvia, los meses secos, el impacto de los vientos, las heladas y granizadas. 

Señala los tiempos en que los campesinos hacen sus diferentes labores de preparación del suelo, 

siembra, aporques y cosechas. Muestra cómo la población organiza su complejo sistema de siembras en 

distintos pisos y nichos ecológicos, en distintos momentos y con diversas variedades de semillas. 

También recoge la dinámica social: el tiempo de fiestas, las épocas de migración, los momentos de 

venta del ganado, las difíciles etapas en que escasean los alimentos. Esta información es útil para 

planificar propuestas productivas, de fortalecimiento de la organización de la comunidad, de previsión 

de riesgos frente a desastres naturales, etc. 

Las preguntas clave:  

Para aplicar esta técnica pueden utilizarse las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo la comunidad organiza su calendario de trabajo, de actividades, de fiestas, de migración, de 

retorno a lo largo de cada uno de los meses del año?  
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¿Cuándo comienza la preparación del suelo, las siembras, los aporques, las deshierbas, las cosechas? 

 ¿Cuándo se presentan las lluvias, las granizadas, las heladas, los vientos, los fuertes soles? ¿Cómo los 

campesinos organizan el trabajo en sus parcelas para cubrir las necesidades de su familia y de venta al 

mercado? 

 
PROCEDMIENTO A SEGUIR: 

 

Paso 1 Dibujar la actividad central de cada mes de acuerdo al sentir de los comuneros.  

Paso 2 Escribir todas las actividades que se realizan en ese mes. Realizada esta tarea mes a mes, agrupa 

los meses en ciclos: meses lluviosos, meses secos, tiempo de migración, tiempo de fiesta, tiempo de 

siembra, tiempo de cosecha, tiempo de venta. En fin, agrupa todas aquellas actividades que ocupen más 

de un mes.  

Paso 3 Este es un trabajo más o menos largo que demanda esfuerzo de las personas encargadas de la 

tarea. Es conveniente que en el equipo de trabajo estén varones, mujeres y ancianos que poseen un 

profundo conocimiento de la comunidad y los líderes jóvenes que requieren aprender.  

Las preguntas clave: Para aplicar esta técnica pueden utilizarse las siguientes preguntas: ¿Cómo la 

comunidad organiza su calendario de trabajo, de actividades, de fiestas, de migración, de retorno a lo 

largo de cada uno de los meses del año?  

¿Cuándo comienza la preparación del suelo, las siembras, los aporques, las deshierbas, las cosechas?  

¿Cuándo se presentan las lluvias, las granizadas, las heladas, los vientos, los fuertes soles?  

¿Cómo los campesinos organizan el trabajo en sus parcelas para cubrir las necesidades de su familia y 

de venta al mercado?  
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LÍNEA DE TIEMPO: 

 
 Objetivo: Conocer cuáles han sido 

los cambios significativos en la historia de la comunidad, los cuales tienen influencia en los eventos del 

presente y posibilitan imaginar un futuro diferente. Descripción: La línea de tiempo debe remontarse al 

pasado más lejano, rescatando los eventos más antiguos que los participantes puedan recordar. Es 

importante que participen personas de varias generaciones y de todos los grupos, incluyendo hombres 

y mujeres; la presencia de los más ancianos y ancianas es fundamental, así como de los más jóvenes. 

Preguntas clave:  

Para aplicar esta técnica pueden utilizarse las siguientes preguntas: 

¿Cuándo se fundó la comunidad?  

¿Quiénes fueron los primeros habitantes?  

¿Cuáles fueron los hechos más importantes en la historia de la comunidad? 

¿Quiénes fueron los actores involucrados en estos hechos?  

¿Qué lecciones deja cada hecho importante vivido en la comunidad? 

 
 

El procedimiento a seguir:  
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Paso 1 Organizar grupos de trabajo y explicar el objetivo del ejercicio. 

 Paso 2 Trazar una línea que puede ser recta o circular donde se irán colocando de forma ilustrada los 

hechos más importantes vividos por la comunidad.  

Paso 3 El facilitador hace las preguntas clave gradualmente, da tiempo para que el grupo dialogue y 

luego les pide sintetizar las ideas compartidas para expresarlas en dibujos o en frases cortas, 

anotándolas o ilustrándolas en tarjetas. 

 Paso 4 A medida que los participantes recuerden eventos, colocarlos en la línea o la espiral de 

tiempo, con los eventos más antiguos al comienzo de la línea. Si hay dificultad para establecer las 

fechas, tratar de ubicarse en referencia a eventos más importantes de carácter provincial, 

departamental, nacional o internacional. 

 Paso 5 Colocar todos los comentarios de los eventos a un lado de la línea de tiempo; es importante 

que estos comentarios no se pierdan; el facilitador debe promoverlos mediante la discusión.  

Paso 6 A medida que la línea se completa, discutir con los participantes las tendencias que van 

apareciendo (por ejemplo, la frecuencia de algún hecho específico). 

Paso 7 Si se ha trabajado en sub-grupos, discutir en plenaria el trabajo de cada uno de ellos y 

establecer una línea común.  

Paso 8 Presentar luego de ordenada la información, la línea con todos sus elementos, a la población 

que la elaboró o a los jóvenes que conocen poco de esta información. Observa el siguiente ejemplo 
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Ejercitando lo 

aprendido 

Sugiere en grupo qué herramientas podrías utilizar para hacer un diagnóstico participativo en tu 

comunidad, además con quienes y cómo lo harías. Escribe tu propuesta en el recuadro siguiente 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elabora con tu grupo el calendario de actividades de una comunidad. Para ello sigue las indicaciones 

dadas en la etapa de “Enriqueciendo nuestras experiencias”. Utiliza el gráfico de la página siguiente 
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3.12 LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA COMUNITARIA 

Revisa en grupo la entrevista realizada a la población e identifiquen si la población conoce el plan de 

desarrollo concertado. Si no lo conoce respondan: ¿por qué se da esta situación? Revisa la ficha de 

análisis documentario y verifiquen si la visión responde a las aspiraciones de tu comunidad, si el 

diagnóstico incluye problemas de tu comunidad y si las propuestas corresponden con las demandas de 

tu comunidad. 

Organicen la 

información en un 

papelógrafo, de 

la siguiente 

forma y 

explicando la 

relación 

existente. 
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Si no existe relación alguna, explica por qué crees que se da este hecho, si hay relación, también 

explica qué es lo que ha garantizado esta relación. 

 

EL ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO  

Análisis Interno  

 

Es aquello con lo que cuenta la comunidad en su interior. Fortalezas: son las capacidades humanas y los 

recursos (naturales y culturales) con los que cuenta la comunidad para avanzar en el logro de su visión. 

Debilidades: son situaciones o hechos que suceden en la comunidad y dificultan el logro de la visión 

 

Análisis Externo  

Para hacer este análisis deberás elaborar una matriz que permita a los participantes ordenar la 

información. Conforma cuatro grupos. Cada grupo se encargará de identificar un factor, luego de 

dialogar en conjunto: El grupo 1 identificará las fortalezas, con la pregunta ¿con qué fuerzas cuenta la 

comunidad para lograr su visión? El grupo 2 identificará las debilidades, con la pregunta ¿qué debilidades 

tiene la comunidad para lograr su visión? El grupo 3 identificará las oportunidades, con la pregunta ¿qué 

situaciones externas a la comunidad pueden ayudar a lograr la visión de la comunidad? El grupo 4 

identificará las amenazas, con la pregunta ¿qué situaciones externas a la comunidad pueden impedir que 

se logre la visión de la comunidad?  
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Luego de dialogar, el grupo deberá escribir en una tarjeta cada fortaleza, debilidad, oportunidad y 

amenaza que identifique. Para ello es importante que en cada grupo haya por lo menos una persona 

que sabe leer y escribir con fluidez. Para que se identifiquen bien cada uno de estos factores, tendrás 

que explicar previamente a cada grupo qué significan y asegurarte que lo hayan entendido. Luego pide a 

cada grupo que presente su trabajo y éste pueda ser comentado y mejorado por otros grupos. Son los 

factores externos a la comunidad. Oportunidades: son situaciones externas favorables que la 

comunidad puede aprovechar para avanzar hacia el logro de su visión. Amenazas: son las situaciones 

del entorno que pueden afectar negativamente en el desarrollo de la localidad para lograr su visión. 

 

Ejercitando lo aprendido   

Trabaja en grupo para ejercitarte en la conducción de una de estas estrategias de tal forma que ganes 

seguridad para hacerlas en tu comunidad con la población. Para hacerlo el facilitador o facilitadora 

conformará tres grupos de trabajo y dentro del grupo deberán seleccionar qué líderes son los que 

conducirán la estrategia indicada:  

Grupo 1 Identificación de la visión  

Grupo 2 Análisis de actores  
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Grupo 3 Análisis interno y externo  

Escucha las observaciones que te hará el facilitador o facilitadora para mejorar la forma de conducir 

estas estrategias.  

 

 

 

3.13 LAS INICIATIVAS DE MEJORAMIENTO COMUNITARIO 

Participa en la dinámica de integración “pasando el puente”.  

Dialoga sobre quiénes lograron el objetivo de “pasar el puente”.  

Observa la importancia de la interacción y el trabajo en grupo en la formulación de ideas creativas e 

innovadoras. Revisa la ficha de análisis documentario trabajada en la etapa de “recuperación de 

saberes” y reflexiona en grupo acerca de esta pregunta: ¿Los planes o proyectos propuestos en el plan 

de desarrollo concertado responden a lo que necesita mi comunidad? ¿Por qué? El grupo expone en 

plenaria las conclusiones de su trabajo. Dialoguen para llegar a una conclusión común.  

Observa atentamente la historia de la página siguiente y 

luego responde. 
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¿Qué iniciativas identificas en las ilustraciones? 

 

¿Qué iniciativas han surgido en tu comunidad en el último año?  

 

¿Haz un listado de ellas? 

 

ENRIQUECIENDO LA EXPERIENCIA LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO 

COMUNITARIO  

 

Hay iniciativas privadas y públicas en las localidades rurales: Las iniciativas privadas generalmente 

buscan obtener beneficios para el grupo que las identifica y promueve. Las iniciativas públicas son 

identificadas por la población y sus autoridades en los espacios de participación y concertación local 

como el presupuesto participativo y buscan generar servicios y bienes que satisfagan las necesidades de 

toda la población de una localidad. En las comunidades campesinas y nativas frecuentemente existe 

mucha necesidad de iniciativas de desarrollo, éstas son entendidas como actividades o proyectos que 

permiten la producción de bienes concretos para relacionarse en mejores condiciones con los 

mercados de las ciudades y que mejoran los ingresos de las familias, así como su relación armónica con 

otras familias y con el medio donde viven. Asimismo, las comunidades cuentan con saberes y 

experiencias, así como con recursos que pueden ser el punto de partida para generar estas iniciativas. 

Iniciativas de manejo sostenible de recursos. 
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Algunas comunidades han aprendido a desarrollar sus actividades productivas: agricultura, ganadería, 

crianza de peces, caza y pesca conservando el agua, el suelo, las especies nativas de plantas y animales y 

no explotándolos hasta desaparecerlos. Un ejemplo de estas iniciativas es lo que se vive en la 

comunidad  

 

 

 

de Panao que ha decidido mantenerse limpia. Todos los jueves se hace sonar el silbato y se recolecta la 

basura previamente clasificada; parte de ella se echa a un pozo y se entierra; con la basura orgánica 

hacen composteras y la basura reciclable se utiliza por ejemplo para tejer bolsas plásticas para guardar 

sus objetos. Con la clasificación y recolección de la basura se evita que los niños y niñas tengan 

parásitos y se enfermen continuamente. 

 

Iniciativas de fortalecimiento de capacidades. En los espacios locales cada vez más las comunidades 

vienen impulsando este tipo de iniciativas en el convencimiento de que con organizaciones e 

instituciones fortalecidas, con prácticas democráticas, participación activa, ejercicio de la vigilancia 

ciudadana, será posible lograr los objetivos de desarrollo. El fortalecimiento de capacidades se hace a 

través de la capacitación, la asistencia técnica, visitando otras experiencias, etc. 

 

 Iniciativas de conservación de la salud y nutrición. Las comunidades amazónicas y también las 

comunidades andinas tienen un valioso saber sobre las formas de prevenir y curar enfermedades, que 

pueden ser útiles para el desarrollo de la propia comunidad y para solucionar los problemas de salud 

de pobladores de las ciudades. Existen especialistas en las comunidades que conservan este valioso 
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saber cómo el altumisayuq, el paqu, el hampiq, el curandero o el chamán que conocen las plantas 

medicinales, las medicinas caseras, los ritos médicos, los rituales espirituales, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas de desarrollo productivo y tecnológico: Los pueblos andinos y amazónicos desde hace miles 

de años han ido produciendo en torno a las laderas de los cerros y el bosque de forma creativa. En su 

medio ambiente el campesino andino y el poblador de la amazonía investiga y genera nuevos 

conocimientos para aumentar su producción y reproducir su cultura, preocupado además de mejorar 

las relaciones de reciprocidad con cada uno de sus “convivientes” (cerros, ríos, plantas, animales, etc.) 

Toda esta inagotable creatividad es fuente hoy en día de innovaciones que sustentan la producción en 

el manejo equilibrado de los recursos y en la generación de beneficios adicionales como la agricultura 

ecológica diversificada, altamente valorada en los países desarrollados. 

 

EJERCITANDO LO APRENDIDO  

Dialoga en grupo identificando dos iniciativas de fortalecimiento de capacidades que puedan tener un 

impacto en la comunidad y anótenlo.  

 

3.14. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INICIATIVA DE MEJORAMIENTO 
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COMUNITARIO 

¿Qué se debe implementar como estrategia para que aporte al bienestar integral de la comunidad? Y 

organiza la información en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

EL PROCESO PARA CONSTRUIR UNA INICIATIVA DE DESARROLLO 

 

 Hay varias maneras de elaborar iniciativas, algunas de ellas tienen procedimientos muy técnicos 

establecidos en guías o manuales de las instituciones públicas o privadas. Las buenas ideas de hacer algo 

para mejorar la vida de la comunidad, se convierten en iniciativas cuando se comparten con otros y se 

toma la decisión de impulsarlas. Se hacen proyectos cuando se sustentan, haciendo ver que responden 

a problemas concretos y constituyen la mejor alternativa por su costo, su posibilidad de ser 

implementada y sostenida en el tiempo.  

 

ENRIQUECIENDO LA EXPERIENCIA  

Ocurre que en muchas comunidades alto andinas y amazónicas se ven iniciativas o proyectos de 

desarrollo que se orientan a generar obras como plazas, parques, coliseos y pistas; mientras que los 

altos índices de analfabetismo y desnutrición, principalmente de madres y niños, se mantienen o 

crecen. Los proyectos no deben mirar sólo las obras de infraestructura, también deben buscar resolver 

estos otros problemas que afectan la calidad de vida y el desarrollo de la comunidad. 
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3.15 LA PARTICIPACIÓN EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Es el proceso por el cual los pobladores de un distrito o provincia, deciden conjuntamente con las 

autoridades locales y regionales los proyectos y acciones que priorizarán ejecutar en ese año, en base a 

las necesidades y demandas de la población y los objetivos del plan de desarrollo concertado. El 

municipio es el responsable de conducir el proceso de presupuesto participativo de manera conjunta 

con el consejo de coordinación local, que es un espacio de concertación en el que participan los 

representantes de la municipalidad y de la población. Para llevar a cabo el proceso de presupuesto 

participativo, la  

municipalidad y el consejo de coordinación local se apoyan en un equipo técnico conformado por 

personal de la municipalidad y representantes de la población. 

 

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

 

 Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a las prioridades del plan 

de desarrollo concertado de la localidad.  

 Reforzar la relación y los compromisos mutuos a asumir para financiar las acciones y proyectos 

entre las autoridades y la población.  

 Reforzar el seguimiento y vigilancia por parte de la población de la ejecución del  

 presupuesto y fiscalización de la gestión. 

 Fortalecer las capacidades de los líderes locales para participar en el presupuesto participativo 

hacerlo parte de su vida cotidiana. 
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EJERCITANDO LO APRENDIDO 

¿Por qué es importante el presupuesto participativo para las comunidades?  

 

 Formula una propuesta con tu grupo sobre ¿cómo podrían participar más las mujeres, los jóvenes y 

los niños de la comunidad en el presupuesto participativo. 

 

 

 

 

Perspectiva pedagógica y metodología de la gestión comunitaria 

El discurso pedagógico se encuentra enmarcado en la pedagogía discursiva del lenguaje cuya finalidad se 

centra en la transformación y aprendizaje a partir de la construcción responsable, analítica y creativa del 

conocimiento. Este esquema de aprendizaje responde a la premisa hacer, aprender y hacer para poder 

transformar lo que el sujeto es como sujeto y como ser social en el juego permanente de 

interrelación constructiva en el que circunda a cada momento de la vida. 

En concordancia con Marcelo Pakman la transmisión de conceptos, ideas paradigmas tienen cabida en el 

lenguaje al cual se le ha dado la tarea de describir y reflejar las formas en las que los individuos indagan, 

responden y ven el mundo; esta alegoría constructiva del conocimiento reconoce las formas 

discursivas del lenguaje y su aporte eminente en la formación y aprendizaje de nuevas realidades y 

conceptos que toman forma en la interacción y apropiación socio cultural de las comunidades.
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Desde esta perspectiva y en concordancia con la Universidad Pedagógica la educación 

comunitaria, o más aun la capacidad autónoma de las personas para aprender nuevos significados 

de la vida cognitiva como social, presenta cinco líneas a considerar en los procesos de gestión: 

Exaltación de la vida: Hace referencia a demás del derecho a la integridad y libre desarrollo 

de la personalidad, a las relaciones con los demás y el entorno. 

Vivencia y práctica de la democracia participativa: Ejercer efectivamente la democracia, con 

el propósito de transformar las viejas prácticas en espacios constructivos de un nuevo 

mundo. 

Reconocimiento y revitalización de las culturas: Nuevas prácticas, sentidos, este produce 

nuevas relaciones sociales; aprovechar y maximizar la riqueza intercultural presentando una 

multipluralidad de contenidos que contribuyan en nuevas construcciones del imaginario 

social. 

Autogestión de procesos de desarrollo a escala humana: estimulo constante a las iniciativas 

creadoras de las comunidades para satisfacer sus necesidades; posibilitar el protagonismo de 

los actores sociales reconociendo sus derechos, diversidad y autonomía. 
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Construcción de actores sociales con capacidad para liderar imaginarios alternos: estimular 

relaciones basadas en la cooperación, solidaridad y afecto por el otro; articular voluntades 

en torno a iniciativas compartidas que configuren acciones y proyectos con justicia y 

equidad. 

 

Premisas pedagógicas para la gestión comunitaria 

En concordancia con los enfoques construccionistas y de participación democrática, es necesario 

tener presente algunos criterios pedagógicos básicos para llevar a cabo procesos de gestión 

comunitaria. 

La labor pedagógica se enfoca en el desarrollo de potencialidades de los actores comunitarios.
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Realizar acciones y actividades que motiven y conjuguen las capacidades individuales y colectivas con 

el conocimiento. 

Realizar actividades grupales que permitan procesar información de manera consiente y 

consistente. 

Hacer uso de las habilidades comunicativas y de interrelación. 

 

Recordar que las costumbres y prácticas cotidianas no se cambian por decretos sino por 

convicción. 

Hacer uso de lenguajes integradores y no de lenguajes excluyentes y totalizantes. Hacer uso del 

juego infinito de significantes que utiliza la comunidad en su dinámica de interacción lingüística. 

(Bernal, 2004) 

Lineamientos metodológicos de la gestión comunitaria 

Desde el orden metodológico la gestión comunitaria se estructura teniendo en cuenta diversos 

factores que hacen parte de la construcción de los procesos formativos y saberes colectivos en el 

ejercicio de la promoción comunitaria. Estos son: 

Vivencial: Se concibe el proceso de gestión comunitaria, desde la participación de los actores en 

torno al planteamiento de soluciones frente a los problemas que les atañe, de tal forma que la 

vivencia práctica se convierta en escuela permanente de formación ciudadana y comunitaria.  

Motivacional: El ejercicio de gestión comunitaria se ejecuta con seres humanos provistos de 

un sin número de motivaciones, frustraciones, sueños y desesperanzas
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que entran a jugar en el momento de llevar a cabo los procesos, razón por la cual es de vital 

importancia pensar y realizar estrategias que motiven y capten el interés de los participantes 

día a día. 

Lúdica: El uso del juego como una forma de expresión y representación simbólica de narrativas 

aporta elementos en la construcción de nuevas realidades a la vez que desarrolla 

potencialidades y capacidades en los grupos que participan en el proceso. 

Participativa: Se involucra a los participantes en los procesos de análisis y reflexión de los 

contenidos de tal forma que se asuman compromisos y responsabilidades en el ejercicio 

de la democracia y la ciudadanía. 

Construccionista: Se parte de la interacción con la realidad, desde diferentes aristas dando 

significado a los aspectos percibidos y a las relaciones como una forma de generar nuevos 

conocimientos a partir de los lenguajes y las narrativas comunitarias. 
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Unidad IV 

El proceso de la gestión social 

4.1 Consideraciones sobre la gestión social 

La gestión responde a la complejidad que atraviesan los niveles de interrelación e interacción de los actores, 

sectores, poderes y voluntades que realcen la importancia de las dinámicas que viven las comunidades quienes 

son las que generan el desarrollo. 

Algunas consideraciones sobre la gestión social: 

 

Carácter técnico e instrumental sobre la gestión social. El 

papel del gestor social. 

Elementos que estructuran la gestión social. La 

planeación estratégica. 

El trabajo en equipo. 

Las reuniones y los equipos de trabajo. 

El liderazgo. 

La investigación acción participativa. 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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4.2 Carácter técnico e instrumental de gestión social 

¿Cuál es la vía más efectiva para reducir la pobreza? 

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida  

sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de 

la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros 

servicios básicos como la educación o la salud. También se encuentran la discriminación y la 

exclusión social, que incluye la ausencia de la participación de los pobres en la adopción de decisiones, 

especialmente de aquellas que les afectan.
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Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el 

fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad. Los sistemas de protección social deben 

aplicarse para mitigar los riesgos de los países propensos a sufrir desastres y brindar apoyo para 

enfrentarse a las dificultades económicas. Estos sistemas ayudarán a fortalecer las respuestas de las 

poblaciones afectadas ante pérdidas económicas inesperadas durante los desastres y, finalmente, ayudarán a 

erradicar la pobreza extrema en las zonas más empobrecidas. 

Los procesos técnico-administrativos desde las concepciones prácticas y metodologías de la gestión 

social, orientada a generar una sociedad justa, libre, democrática, mitigadora de conflictos y 

generadora de escenarios propios para la participación, cooperación, concertación, y convivencia 

social se logra a través de procesos planificados del desarrollo humano y social soportados en la 

organización, la participación y la movilización social de los actores públicos y privados quienes tienen 

un deber de pensar en términos de escenarios múltiples y con altísima sensibilidad hacia la comunidad, 

comprometidos con el conocimiento técnico y social, en el desarrollo de competencias en el SER, 

HACER Y EL TENER, como se describe en el siguiente gráfico: 

En tal sentido la gestión social posibilita el desarrollo de ciudadanía, la creación de una cultura de 

corresponsabilidad, de aceptación de la diferencia, del diálogo, de la información, de la formación, y la 

aplicación del conocimiento para el progreso, para el desarrollo, para la inclusión social y para la 

transformación, soportada en herramientas como la planeación estratégica, el desarrollo humano, la 

organización, la participación, el trabajo en equipo, el

https://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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        liderazgo y la investigación que permitan dotar a las comunidades de los elementos teóricos y prácticos 

y así lograr la implementación de políticas públicas para materializar el cambio social y reducir la pobreza. 

4.3 El papel del gestor social 

El Gestor Social trabajará en función de la identificación de necesidades y resolución de problemas 

de la comunidad, a partir de la formulación e instrumentación de programas, proyectos, estrategias 

y actividades vinculadas con las políticas y planes de la nación que persiguen el desarrollo endógeno 

sustentable para emancipación y trasformación social. 

Este profesional estará en capacidad para desempeñarse, como personal competente para dirigir y 

trabajar en: procesos socio-comunitarios redes sociales, organizaciones sociales; instituciones públicas y 

privadas, organismos y organizaciones nacionales e internacionales, empresas públicas y privadas; 

instituciones educativas; y centros de investigación. 

Es papel de gestor social desarrollar un pensamiento estratégico en él y en su colectividad: 

 
 Una Gestor social con capacidad de coordinación y de negociación dentro de su propia 

organización y fuera de ella con otras organizaciones e instituciones. 

 Un gestor social con capacidad de administrar la contingencia, la complejidad y la 

incertidumbre 

 Un gestor social con capacidad de dirigir estrategias de conducción participativas, con respecto 

al propio personal y a las personas de los programas y proyectos sociales. 

https://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Se requiere entonces de gestores sociales especialistas en conocimientos técnicos de las 

problemáticas del sector que les toca atender, y con la suficiente formación, en cuanto a 

conocimientos y habilidades de gestión organizacionales y donde la planeación participativa se convierte 

en elemento clave para generar encuentros, alianzas, redes que redimensionen los nuevos vínculos 

sociales y las nuevas formas de acción colectiva. 

La Planeación Participativa, concebida como un proceso que debe atravesar los diferentes niveles de 

participación, aborda el encuentro de poderes, la diversidad de escenarios, lo local y lo global, la 

pluralidad de actores, lo técnico y lo político, lo estructural y lo coyuntural y la articulación de 

recursos, así mismo: 

 Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de los actores públicos y privados 

 
 Generación de la Responsabilidad Social y el Compromiso Ético 

 
 Fortalecimiento de la Gestión Institucional 

 
 Impulso de los niveles de Autogestión y/o sostenibilidad. 

 
 Promoción de la Cooperación y Coordinación Interinstitucional 

 
 Generación de Programas y Proyectos a corto, mediano y largo plazo. 

 

4.4 Elementos que estructura la gestión social 

 

Estos estudios se enmarcan en el ámbito de los servicios sociales propios de la administración 

pública y como una respuesta a la compleja realidad social con asuntos relacionados con la 

marginación, la exclusión, la sostenibilidad o la igualdad de oportunidades. 

https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Conformación y formación de grupos de base: Los gestores sociales, muy especialmente en América 

Latina, han tomado conciencia sobre la importancia que tiene la formación, sobre 

 

La formación de líderes comunitarios comprometidos con el cambio pretende: 

 
 Que sean artífices para mejorar la calidad de vida de sus comunidades. 

 

 Que promuevan la participación y la organización de sus comunidades para reconstruir el tejido 

social en la búsqueda de una sociedad más equilibrada. 

 Que optimicen y aumenten los recursos existentes en el medio para potenciar el 

desarrollo de sus comunidades. 

 
Para lograr lo anterior es necesario considerar el acompañamiento que debe 

 

brindarse a los integrantes de los grupos de base desde el momento en que se inicia su  

conformación hasta el momento en que se logra su madurez. 

El siguiente gráfico ilustra sobre la intensidad del acompañamiento frente al crecimiento grupal. 

https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Dicho reconocimiento puede lograrse permitiendo a sus integrantes contar quienes son a  través de 

sus historias de vida, de sus autobiografías o a través de sus escudos personales y así generar lazos de 

confianza que permitan la búsqueda de intereses colectivos. 

Cuando un grupo de personas inicia sus primeros pasos para agruparse, los animadores del mismo, 

deben procurar el espacio para crear un ambiente de confianza, de entusiasmo, seguridad e impulso 

a la primera fase, o sea a la iniciación como grupo. Se trata de impulsar ejercicios tendientes a 

garantizar las primeras relaciones entre los integrantes del grupo, a facilitar el incremento de 

actividades comunicativas y a negociar sus expectativas como seres que se agrupan para algo. 

https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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El Reconocimiento como personas integrales: El proceso de conformación y formación de grupos 

de base debe incluir el tiempo necesario para que los integrantes de los mismos puedan 

reconocerse como personas integrales, como seres humanos que llegan a los grupos 

https://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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con su propia historia, con sus cualidades, defectos, potencialidades, limitaciones, afectos, aficiones, 

gustos, habilidades, destrezas 

 

En la fase del diagnóstico es indispensable que los animadores sociales reconozcan que las comunidades 

y las personas que las integran no sólo son consumidores potenciales. Son actores sociales en 

permanente movimiento que generan su propia cultura y escriben cotidianamente su propia 

historia, son dueños de un saber y de unas destrezas que les permiten ser gestores de su propio 

desarrollo, para lo cual es necesario ayudarles a construir las herramientas para manejar 

conscientemente su saber y estar en mejores condiciones de afrontar los desafíos. Por lo tanto, la 

comunidad no es un espacio vacío, carente de conocimientos y de experiencias que pueda ser 

llenado con los conocimientos de las instituciones y de los profesionales supe especializados. 

La organización social: Si se parte de una definición simple de lo que es una organización social 

puede decirse que ésta es una instancia de representación de intereses y un instrumento de 

acción colectiva. 

Si se amplía la definición anterior se puede afirmar que la organización social es un grupo de individuos 

que se identifican con determinados intereses y qué deciden actuar en común con el propósito de 

defenderlos y resolver de manera colectiva problemas compartidos. Las organizaciones constituyen 

escenarios donde se elaboran y ponen en ejercicio iniciativas y propuestas y a partir de las cuales se 

establecen relaciones con distintos sectores de la sociedad y con el Estado. 

https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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En América Latina, puede afirmarse, que la historia de las organizaciones sociales es una hasta finales de la 

década de 1980 y es otra de ahí en adelante. La imposición del modelo neoliberal se convirtió en 

elemento clave para entender el tránsito obligado de las organizaciones sociales del asistencialismo 

hacia la gestión y la gerencia social. 

Hoy, asistimos a una época en la cual muchas organizaciones sociales todavía quieren  sobrevivir 

con las prácticas del asistencialismo, donde muchos de sus dirigentes no han entrado en la ruta del 

cambio y no se atreven a dar el salto hacia una nueva cultura organizacional. 

Muchas organizaciones sociales existen en el presente, pero pertenecen al pasado debido a que están 

centralizadas y mantienen una jerarquía que, en la mayoría de las veces pregona la supervivencia y la 

auto preservación. 

La necesidad del cambio ha llevado a otras organizaciones sociales a considerarse a sí mismas como 

creadoras de conocimiento, a centrar sus energías en la búsqueda de alternativas para satisfacer las 

necesidades de sus clientes, sus dirigentes están convencidos que, si su organización sirve a los 

clientes, a los empleados y la comunidad, entonces los clientes, los empleados y la comunidad le 

servirán a ella. 

Es la visión de futuro la que sirve de faro a las organizaciones sociales y por ello, el pensamiento 

estratégico de sus dirigentes es necesario para anticiparse a las necesidades futuras de sus 

organizaciones y éstas, en consecuencia, son consideradas como vehículos a través de los cuales la 

gente puede crecer y servir a los demás. 

https://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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En América Latina, persisten los desafíos planteados por las recientes reformas sociales (laborales, 

pensiónales, tributarias, políticas), los problemas económicos, ambientales y de seguridad que cada día 

ahondan la brecha entre quienes todo lo tienen y entre quienes apenas subsisten. 

Es en ese espacio concreto donde las organizaciones sociales y sus dirigentes requieren construir 

visiones del futuro creativas, inspiradoras y estimulantes para que la gente modifique su actual 

mentalidad centrada en las crisis inmediatas y en la quietud y la orienten hacia una que con vehemencia 

se anticipe al futuro en el que el bienestar de los seres humanos sea una tarea inaplazable. 

El diagnóstico: Entendido como el conocimiento previo de la realidad sobre la cual se pretende 

intervenir. En el diagnóstico se trata de detectar necesidades, expectativas, problemas, fortalezas, 

debilidades y oportunidades de los integrantes de una determinada comunidad. Este es un punto clave 

del proceso formativo de los grupos y del esfuerzo por animar la vida asociativa de las personas; se 

trata de tomar conciencia de la situación de la realidad, de que todos los miembros de la comunidad 

sepan que pasa porque en la medida que se tenga un conocimiento claro de los problemas será más 

expedita la búsqueda de soluciones apropiadas. 

 

Las comunidades tienden a organizarse con el objeto de resolver sus necesidades y, de esta manera, 

mejorar sus condiciones de vida. La posibilidad de organizarse se manifiesta en el momento en que se 

presentan necesidades o aspiraciones que no han sido satisfechas y que no tienen una solución a corto 

o mediano plazo a partir de la simple acción individual. La organización surge como producto de la 

unión de los esfuerzos individuales en la perspectiva 

https://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
https://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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de enfrentar de manera conjunta la solución a los problemas detectados y/o promover intereses 

específicos. 

En América Latina la organización de la comunidad ha sido en parte resultado de la ausencia del Estado 

en la resolución de los problemas de la comunidad, especialmente en materia de necesidades básicas ( 

vivienda, servicios públicos, educación, salud, medio ambiente, etc.) y, en parte la expresión de la conciencia 

ciudadana sobre la importancia de unir esfuerzos para conseguir metas de trascendencia. 

Las organizaciones buscan respuestas colectivas y solidarias a los problemas que se les  presentan. 

Entre más agudos son los problemas o más desafiantes los propósitos comunes más se hace urgente 

la necesidad de alcanzar mayores niveles de organización. 

La organización es un instrumento de vital importancia para que la participación comunitaria sea una 

realidad. A través de la organización se impulsa y se fomenta la intervención ciudadana. Esta 

promoción de acciones colectivas organizadas conduce a fortalecer procesos democráticos en los 

ámbitos locales, nacionales e internacionales. 

1. Importancia De las organizaciones. 

 

2. La función de las organizaciones 
 

La creación y fortalecimiento de las organizaciones sociales puede jugar un papel clave en la definición 

del destino colectivo de una comunidad. La organización social posibilita que esta última: 

 Conviva y trabaje en sociedad solidariamente. 
 

 
 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Participe en el diagnóstico de su realidad identificando sus problemas y planteando las soluciones 

más acordes a su realidad. 

 Elabore planes y proyectos para mejorar sus condiciones de vida. 
 

 Intervenga en la solución de los problemas detectados. 

 
 Tenga conocimiento e información sobre las actividades, programas y proyectos que el Estado 

emprenda en un territorio específico. 

 Facilite la interrelación, comunicación y negociación con el Estado y con otras organizaciones. 

 Maneje y distribuya los recursos humanos, técnicos y financieros de manera más eficiente. 
 

 Controle, fiscalice y vigile la acción del Estado y sus funcionarios. 

4.5 La planeación estratégica 

Planeación 

 
Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se establecen directrices, se definen 

estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de objetivos y metas generales 

económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y 

potenciales que permitan establecer un marco de referencia necesario para concretar programas y 

acciones específicas en tiempo y espacio. Los diferentes niveles en los que la planeación se realiza son: 

global, sectorial, institucional y regional. Su cobertura temporal comprende el corto, mediano y largo 

plazos. 

Es la etapa del proceso administrativo en donde se deben identificar los objetivos a lograr, 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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aplicación de los mismos, así como la correcta utilización para poder logra un fin esperado. 

(Mintzberg, 2007) 

Propósito de la planeación 
 

Propósito hace referencia a una función o tarea básica de una empresa o una agencia o de cualquier 

parte de ella. Es así como por lo general las empresas tienen un propósito relacionado con la 

producción y distribución de bienes y servicios; el de los tribunales por ejemplo es la interpretación 

de las leyes y su aplicación, y así sucesivamente. 

La planeación por su parte tiene como propósito fundamental contribuir al alcance de los objetivos: 

facilitar el logro de los objetivos y de la empresa. y entre ellos tenemos: 

Propósito Protector: 

 
1. Hace referencia a minimizar el riesgo reduciendo las incertidumbres que rodean el  entorno de 

los negocios y aclarando las consecuencias de una acción administrativa en ese sentido. 

2. Propósito Afirmativo: Plantea que se debe elevar el nivel de éxito de la organización. 

 

3. Propósito de Coordinación: Con la planeación también se busca un esfuerzo combinado de 

los miembros de la organización, que permitan generar una eficiencia organizacional. 

La necesidad de planear 

 

La necesidad de planear, esencialmente se deriva del hecho de que toda empresa, o  institución 

opera en un medio que experimenta constantes cambios (tecnológicos, políticos, competitivos, 

actitudes y normas sociales, económicos) derivados del proceso de 



UNIVERSIDAD DEL SURESTE 152 

  
  

 

 

globalización. Y también es una de las actividades más arduas y complejas que confronta el hombre, no 

hacerla bien no es ningún pecado, pero si lo es contentarse con hacerla menos que bien. Es por eso 

que una actividad tan compleja como la planeación se compone de las siguientes partes: 

 

 

Es el proceso concertado que permite a los miembros de una comunidad u organización la tarea de 

enfrentar el futuro. Brinda la oportunidad de identificar un horizonte temporal proyectado a largo 

plazo, un enfoque global que incluye la comunidad o la organización como totalidad integrada por 

recursos, capacidad y potencialidad y en especial, que se requiere tomar decisiones basados en juicios y 

no solo en datos. Contiene los planes de aplicación en toda la organización y establece los objetivos 

generales de la organización, y busca posicionar a la organización en su entorno. Se precisa y analiza 

información interna y externa con el fin de evaluar la situación presente de la organización, así como su 

nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución 

hacia el futuro. 

https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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Este proceso responde a estos interrogantes: 

 

1. ¿Dónde estamos hoy? 

 

2. ¿Adónde queremos ir? 

 

3. ¿Adónde debemos ir? 

 

4. ¿Adónde podemos ir? 

 

5. ¿Cómo llegaremos a nuestros objetivos y metas? 

 
En la planeación estratégica todas las organizaciones sociales, llámense comunitarias, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones empresariales públicas o privadas es necesario establecer los Clientes: 

los hay de tres tipos: 

 
En la planeación estratégica todas las organizaciones sociales, llámense comunitarias, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones empresariales públicas o privadas es necesario establecer los 

Clientes: los hay de tres tipos: 

Misión: muestra el gran propósito de la organización. Es la parte vital de la estructura de la 

organización. La misión es la razón de ser de la organización, es la respuesta y solución de una 

organización o de un área a las necesidades específicas de un mercado. 

Esta respuesta y solución resulta de un proceso de investigación, diseño, producción y entrega de 

unos productos o servicios, este proceso específico ( de investigación, diseño, producción y 

entrega), es la orientación que le permite a la organización mantenerse dentro del camino ( que es su 

producto o servicio), hacia el objetivo (que es su mercado) y dentro de un estilo de vida ( que es su 

cultura organizacional). 

Cualquier organización es el resultado de dos preguntas claves: 

https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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1. ¿Qué tengo para ofrecer? 

 

2. ¿Qué necesita la gente? 

 
La misión proporciona la dirección orientadora para desarrollar la estrategia, definir los factores 

del éxito crítico, buscar oportunidades, seleccionar la asignación de recursos y complacer a los 

clientes o interesados en la organización. 

La declaración de su misión debe distinguir y diferenciar sus productos o servicios de los de su 

competencia, dejando en claro que es único acerca de lo que la organización hace. 

Una misión de la organización debe tener: 

 

1. Lo que usted hace 

 

2. Para quien lo hace 

 

3. Con quien lo hace 

 

4. Como lo hace 

 

La misión tiene que ser real, lo que se anuncia como compromiso la gente tiene que verlo luego 

apoyado en las actitudes y actividades diarias de los dirigentes y demás miembros de la organización, de 

lo contrario será un papel más, la misión debe estar orientada hacia los clientes, ellos son la razón de 

ser de la organización; si no hay satisfacción de las necesidades de los clientes no puede existir 

organización, y por consiguiente la organización irá sin rumbo claro y definido. 

La misión no solamente la deben conocer los colaboradores de la organización, en un documento 

público que debe circular entre los clientes y usuarios, deben conocerla también 

https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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proveedores, distribuidores y toda organización relacionada, así sabrán que esperar de la organización. 

El texto de la misión debe ser conciso, claro y sustancial de modo que sirva de orientación para 

definir claramente el tipo de organización que debemos hacer y ser. La redacción de la misión es una 

tarea delicada y le corresponde a la administración superior prepararla en primera instancia. 

Una vez redactado el texto de la misión, los encargados de prepararlo deben someterlo a análisis, 

crítica y modificación si es del caso. Hecha la redacción final de la misión, se difundirá entre los 

administradores, los empleados, los proveedores y los clientes. 

Visión: Es el sueño deseable teniendo en cuenta la misión. 

 

En este punto lo importante no es el encuentro de una bella frase, sino de un propósito  colectivo 

convincente que mueva el respaldo de los integrantes de la organización. 

La visión es la respuesta a la pregunta ¿qué deseamos crear? Y será la imagen que llevará la gente de su 

organización. Su propósito es crear un vínculo común que brinde coherencia a las diferentes 

actividades. La gente desea estar conectada a una tarea importante que entiende y que valora pues 

se ve comprometida en alcanzarla. 

Esta visión eleva las aspiraciones de la gente, transformando su trabajo en una parte de un propósito 

mayor. La visión, cuando se comparte, modifica la relación de las personas con la organización, siendo 

un paso fundamental para permitir que se comience a trabajar en conjunto y se eliminen las 

tensiones personales en la búsqueda de nuevos y mejores resultados. La visión crea una 

identidad común. 

https://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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La visión fija una meta que lo abarca todo. La excelencia de la meta induce nuevos modos de pensar y 

actuar. Brinda un timón para mantener el rumbo cuando arrecian las presiones. Todos los 

problemas parecen triviales comparados con la magnitud de los que se intenta crear. 

El establecimiento de la visión constituye el esfuerzo inicial que le brinda a los directivos claves la 

oportunidad de reflexionar seriamente sobre el estado actual de las actividades generales de la 

organización, y alcanzar el consenso respeto de los cambios deseados que se quisieran llevar a cabo 

en el futuro. 

El compromiso final del proceso de formulación debe manifestarse lo más explícitamente posible frente 

a toda la organización (ideal mediante un acto solemne de compromiso) 

Como la organización quiere ser vista como institución por los clientes. 

 

Como la organización quiere ver a sus usuarios directos. Como la 

organización quiere ver a sus colaboradores. 

Todo en un periodo el tiempo definido. 
 

Enfoque de trabajo: Conceptos o filosofía que guían el trabajo 

 

Definir la situación actual. 

 
Describir su magnitud, en que grupo o población se presenta sus características. 

Contexto “donde y cuando”. 

Porqué y para qué hace su trabajo la organización. 
 

Ciclo interno de productos y servicios: Analizar en cada uno de los pasos definidos: 

 

El propósito (para qué). 
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El resultado esperado. 

 

El quién lo hace. 

 

A quien va dirigido (El cliente). 

 

Hilo conductor: permite identificar a través del análisis de la historia organizacional, la competencia 

crítica institucional y como ha sido su permanencia en el tiempo. 

Para ello se analizan cinco aspectos que definen la estrategia general: 

 

Fecha en que ocurrieron momentos claves. 

Aspecto del entorno que motivaron el hecho. 

Población beneficiaria. 

Personal involucrado. 

 
Estrategia utilizada en ese momento. 

 

Competencia. 
 

 

Productos y servicios: se consideran presentes y futuros, teniendo en cuenta los clientes actuales y 

potenciales 

 
Para cada uno tener en cuenta: 

 

 

Definición operativa (qué es). 

 

Definición estratégica (para qué lo hago). 

 
Valor agregado (qué tiene diferente mi producto o servicio con relación a los de la competencia, 

qué lo hace más atractivo a los ojos del cliente). 
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Análisis del entorno: A través de él se busca la identificación de los comportamientos externos a la 

organización que pueden influir en ella, bien sea como una amenaza o como una oportunidad, se deben 

definir las principales variables y en cada una de ellas especificar el aspecto de la variable que puede 

influir y en qué afecta (específicamente) a la organización en el logro de la misión y visión. 

 

Se deben elaborar conclusiones de cada uno de los aspectos seleccionados como prioritarios 

identificando los comportamientos externos que se consideran oportunidades y amenazas y sus 

efectos. 

 
Análisis interno: Identifica los comportamientos internos de la organización que pueden influir en su 

efectividad y capacidad de respuesta frente al entorno, bien sea como debilidad o fortaleza. Se consideran 

las capacidades técnicas y sociales; especificando en cada uno de los aspectos que influyen y en qué 

afecta el logro de la misión y la visión. 

 

Se deben elaborar conclusiones de cada uno de los aspectos seleccionados como prioritarios  

identificando los comportamientos internos que se consideran fortalezas o debilidades y sus  efectos. 

 
DOFA: Es la relación o influencia que existe entre las variables analizadas en el entorno e 

internamente; se deben elaborar conclusiones de las diferentes cruces (DO-FA); es importante 

recordar que las variables que se crucen deben tener influencia entre sí, no todas se cruzan con todas. 

 

Las conclusiones deben tener la siguiente estructura: 
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Comportamiento interno o externo. 

 

Efecto en la organización. 

 

 

Estrategia: Es la ruta que decide tomar la institución de acuerdo con sus habilidades y su misión, 

sus recursos humanos, técnicos y económicos disponibles para lograr la visión. La ruta (Estrategia) 

exige que todos los esfuerzos institucionales se canalicen es este sentido. 

 

Debe formularse de acuerdo a la siguiente estructura: 
 

 

Nombre que la identifica. 

 

Rol o papel de la institución para esta estrategia método para ejecutarla (cómo lo hago a 

través de qué). 

Efecto o resultado esperado (para qué lo hago). 

Componentes generales o acciones. 

 

Meta: Refleja e logro esperado, como resultado de una estrategia o plan de acción, producto del 

esfuerzo institucional. 

 

En su formulación deben considerarse los criterios de cantidad, calidad, tiempo y costo. 
 

Plan operativo anual POA: Es un instrumento de programación que facilita la operación del plan 

estratégico, debe ser elaborado por cada componente institucional y mostrar claramente los 

aportes de cada uno al plan estratégico. 

 
Proyectos Estratégicos: 



UNIVERSIDAD DEL SURESTE 160 

  
  

 

 

Unidad operacional que facilita el cumplimiento de las estrategias; pueden involucrar a varias áreas 

funcionales de la organización, deben tener un responsable, y recursos asignados; además un 

tiempo determinado. 

 
Dentro del proceso de Planeación Estratégica, se deben incluir dos análisis importantes como son: La 

estructura organizacional y su coherencia frente a la propuesta estratégica y el sistema de 

seguimiento y evaluación del plan que especifique los momentos en que debe hacerse, quién 

participa y que información se requiere. 

 

Tanto las personas, como los grupos y las instituciones, siempre buscan satisfacer necesidades 

de contenido de proceso. 

 
Buscan satisfacer necesidades de productividad, cálida, rentabilidad, rendimiento, clientes satisfechos, 

mayor participación en el mercado. 

 
Buscan satisfacer necesidades socio emocionales, es decir, lograr satisfacción, gratificación y confianza en la 

interacción con los demás. 

 

4.6 El trabajo en equipo 

 

Las organizaciones de hoy para ser exitosas tienen que conformar equipos de trabajo, máxime 

cuando se trata de organizaciones comunitarias donde la sumatoria de recursos es fundamental para 

obtener los resultados deseados. 

 

Formar equipos de trabajo es provechoso porque permiten: 

                    Reunir diversos conocimientos y habilidades. 
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Fomentar la cooperación entre diferentes personas, entre diferentes departamentos de una 

misma organización o entre diferentes organizaciones. 

Participar organizadamente en la elaboración de planes, programas y proyectos. 
 

 

Así como las anteriores son grandes ventajas para trabajar en equipo también existen algunas 

desventajas si los equipos no se integran cuidadosamente y al final pueden ser un desperdicio de tiempo 

y dinero. Generalmente ocurren problemas: 

 

Si el equipo se guía por una sugerencia sin ver toda la situación. 

 

Cuando todos los miembros del equipo están de acuerdo en que se necesita hacer algo, 

pero ninguno está dispuesto a asumir la responsabilidad de la acción. 

Si los miembros del equipo saltan a la acción, antes de analizar la situación y tomar decisiones. 

 

El sólo reunir a las personas, no asegura que trabajarán unidas como un equipo. Los equipos  deben 

integrarse de manera tal que fomenten la participación y la interacción. 

 
El primer elemento clave de un trabajo en equipo exitoso lo constituye la integración del equipo. 

Los elementos fundamentales para integrar un equipo de trabajo son las habilidades de liderazgo, la 

selección adecuada de los miembros del equipo y su formación. 

 

Las habilidades de liderazgo están referidas a: 
 

 

Crear un ambiente en las reuniones que aliente la participación. 

Utilizar técnicas de interacción que dan a cada uno la oportunidad de hablar a fin de que se 
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escuchen todos los puntos de vista. 
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Trabajar con el equipo para ayudarles a tomar decisiones sin conflictos. 

 

Asegurar que alguien se encargue de ejecutar las decisiones del equipo. 

 

 

Todos los miembros del equipo de trabajo deben utilizar las habilidades de liderazgo para hacer que el 

trabajo en equipo rinda sus frutos. 

 
Selección adecuada: 

 

Un equipo es tan poderoso como las personas que lo integran: Si no se seleccionan con cuidado 

los miembros de forma que estén presentes las habilidades, la experiencia y las áreas de responsabilidad 

necesarias, el equipo no tendrá mucha oportunidad de hacerle frente a las situaciones de manera 

efectiva. 

 

Formación de los miembros: 
 

Para que un equipo sea efectivo, todos los miembros deben tener la formación necesaria. No debe 

esperarse que los miembros participen de lleno en la toma de decisiones si no tienen el conocimiento 

requerido para que su contribución sea valiosa. La formación de los integrantes de un equipo de 

trabajo deberá estar balanceada entre el SABER SER, SABER HACER y EL SABER APRENDER. 

 

4.7 Las reuniones y los equipos de trabajo 

 

Las reuniones juegan un papel importante en el proceso de formación de equipos de trabajo y por ello 

debe tenerse un ambiente idóneo para la realización de las mismas, propiciando
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que cada miembro se prepare para ella, escuche a los demás y participe de lleno en el trabajo del equipo. 

 

Preparación: La preparación a conciencia es una parte vital para el éxito del trabajo en equipo. Si 

los miembros no están preparados las reuniones pueden convertirse en un desperdicio de 

tiempo. 

 

Disposición Para Escuchar: Tal vez la habilidad más importante que los integrantes de un equipo 

requieren desarrollar es la de escuchar. En las reuniones, un buen oyente se esforzará por comprender 

la intención y el contenido de lo que los demás están diciendo. Pero escuchar bien va más allá de 

sólo tratar de comprender pasivamente lo que alguien está diciendo. El oyente activo se caracteriza 

por "Escuchar, Preguntar y Repetir". Ello facilita que todos los presentes tengan la claridad necesaria 

frente a los planteamientos del expositor. 

 
Existen técnicas que reducen la probabilidad de conflictos y promueven la participación y la  

interacción en las reuniones: 

 
Agendas: Una agenda clara para las reuniones proporciona a los miembros un formato dentro del 

cual operar. Se debe entregar por anticipado a cada miembro. Debe incluir la hora de inicio y de 

terminación, el lugar y el objetivo de la reunión. Se puede adjuntar cualquier material de apoyo que 

ayude a los miembros a prepararse. 

 
Procedimientos Claros: Si todos los miembros del equipo entienden los procedimientos de las 

reuniones, se sentirán alentados a participar. 
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Cuando se llega a un acuerdo sobre las reglas o la metodología de la reunión, todos los 

participantes se sienten cómodos. 

 

Objetivos Claros: Un objetivo claramente establecido aclarará las metas de la reunión y, además 

reducirá malos entendidos. Si surge un conflicto o el equipo se desvía, se vuelve a enunciar el objetivo 

para que los miembros puedan regresar al tema que se está tratando. 

 
Tiempo De Reflexión: El tiempo de reflexión puede tomar la forma de un descanso corto para 

permitir que todos tomen un poco de aire; también, algunos minutos al inicio de la reunión 

permitirán a los miembros del equipo ordenar sus pensamientos. En ocasiones cuando surge un 

conflicto o la situación se pone difícil es muy productivo conceder un tiempo de silencio para que 

los miembros se serenen y aclaren sus ideas. 

 

Asignaciones De Acciones: Son las asignaciones de responsabilidades para llevar a cabo las acciones 

que el equipo decidió. El líder debe revisar cualquier asignación ante del final de la  reunión. 

 
Minutas: Las minutas de utilizan para comunicar las decisiones y acciones de un equipo. Durante la 

reunión, alguien deberá ser responsable de registrar lo que sucede. Después de la reunión, estas 

minutas deben distribuirse a los miembros del equipo y a cualquier otra persona que necesite 

saber lo que ocurrió. 
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4.8 El liderazgo 
 

En los procesos de organización y participación comunitaria es preciso reconocer el papel 

fundamental que juega la existencia de líderes, o sea, de personas que sobresalen en la comunidad 

por su espíritu de colaboración, su sentido de pertenencia y sobre todo porque estimulan e incentivan 

a los miembros de sus comunidades a actuar, a decidir, a participar. 

 
Las personas dinámicas, que ejercen influencia en los grupos, que perciben las necesidades, que 

visualizan soluciones, que tienen capacidad de dirección y control, a quienes todos siguen, son los 

líderes que se convierten en voceros de los grupos, en catalizadores de sus energías y en 

promotores de su desarrollo. Los líderes son personas que captan los pensamientos y los 
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sentimientos de sus compañeros y pueden descubrir diferentes alternativas para ayudar a satisfacer 

las aspiraciones de los grupos a los cuales pertenecen. 
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Los líderes son el resultado de las circunstancias sobre las cuales los grupos de personas se integran y 

organizan para alcanzar objetivos comunes. Los grupos perciben las habilidades que deben reunir los 

líderes de acuerdo con las necesidades, los objetivos y los resultados esperados. De ahí, que los 

líderes dentro de un grupo pueden variar según el cambio de las circunstancias. 

 

Los líderes se destacan cuando ayudan a sus grupos o comunidades a lograr sus metas u  objetivos, 

también cuando impulsan a sus seguidores a participar activamente en la toma de decisiones. 

 
Los líderes del momento actual que vive América Latina están obligados a ser constantes agentes 

de cambio, tienen que ser capaces de retar los procesos, enfrentar la realidad, inspirar una visión 

compartida, levantar los ánimos de sus conciudadanos, canalizar positivamente la inconformidad 

mediante la presentación de alternativas de solución. Los líderes contestatarios o de meras 

elaboraciones teóricas pertenecen al pasado. 

 

Los líderes de hoy tienen que mantener una influencia permanente, no pueden quedarse en las 

influencias ocasionales, pues ellos tienen que proyectar acciones donde se involucra a un número 

amplio de personas y durante un tiempo prolongado. 

 

El liderazgo es una función que todas las personas, en mayor o menor proporción, asumen en 

distintos momentos y circunstancias. Cada vez que alguien trata de influir en la conducta de otra 

persona, se está ejerciendo una función de liderazgo. Por lo tanto, se puede decir que el liderazgo es 

un proceso de influencia. 
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Un líder es aquella persona que busca siempre el logro de los objetivos del equipo sin anteponer 

sus deseos y necesidades personales, sin buscar un reconocimiento público. Un líder es ante todo 

un modelo para el equipo, un guía, un motivador. 

 
El líder deber ser el mayor facilitador del trabajo en equipo y nunca convertirse en un obstáculo. 

Para ello requiere participación en las decisiones, espacio para el desarrollo de la creatividad y el 

manejo productivo de los conflictos, mucho entusiasmo y perseverancia para llevar al equipo al 

cumplimiento de los objetivos y al desarrollo individual y grupal. 

 

" Los líderes triunfadores del mañana serán individuos que pueden dedicar su energía y la de  sus 

principales colaboradores, a responder al cambio o a suscitarlo para lograr los resultados que desee". 

 
Tres capacidades del liderazgo 

 

a) Saber diagnosticar el problema. 

 

b) Adaptar la conducta para solucionarlo. 

 

c) Comunicar las soluciones. 

 
¿Qué hacen los lideres con éxito? 

 

1. Fijar El Rumbo. 

 

2. Demostrar Carácter Personal. 

 

3. Engendrar Capacidad Organizacional. 

 
Fijar el rumbo es: 

 

1. Pensar profundamente y ver posibilidades nuevas. 
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2. Demostrar responsabilidad inquebrantable. 

 
3. Tener la visión, la destreza y los recursos necesarios para formar conexiones más allá de la 

base primaria. 

4. Mostrar convicción en la creación de una nueva visión. 
 

5. Articular una visión, valores y estrategias tangibles. 

 

6. Elaborar una misión que abra nuevos caminos. 

 

7. Definir principios esenciales, darles forma y aplicarlos. 

 
Demostrar carácter personal es: 

 

1. Dirigir mediante el ejemplo. 

 

2. Creer en uno mismo: Autoconfianza unida a humildad. 

 
3. Demostrar niveles altos de percepción y discernimiento de las realidades del mundo y los 

integrantes del grupo que lidera. 

4. Exhibir niveles altos de motivación para hacer posible que los miembros del grupo 

soporten la dificultad del aprendizaje y el cambio. 

5. Responder al reto de superarse. 
 

Movilizar la dedicación individual es: 

 

1. Escuchar más que hablar. 

 

2. Ejercer el poder mediante la dignidad. 

 

3. Fortalecer a los demás compartiendo poder e información. 

 

4. Emplear diversas maneras para conseguir lo mejor de cada uno. 

 

5. Tener amor por la gente. 

 

6. Demostrar la voluntad y capacidad de compartir el poder y el control. 
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Engendrar capacidad organizacional es: 

 

1. Integrar diferentes culturas, sectores y disciplinas. 

 

2. Aprovechar plenamente las capacidades de los individuos independientemente de su raza, 

sexo, origen étnico o cultural. 

3. Suministrar retroalimentación específica y frecuente que ayude a mejorar el 

desempeño del equipo. 

4. Respaldar al equipo, incluso cuando está perdiendo. 
 

5. Aprender de los errores y de los éxitos. 

 

6. Buscar oportunidades en el cambio y no excusas para evitarlo. 

 

7. Experimentar y correr riesgos. 
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4.9 La investigación acción participativa 
 

 

La IAP tiene al mismo tiempo un carácter educativo y de acción, ya que no sólo se busca conocer 

las situaciones existentes que no son dignas del género humano sino transformarlas con base en la 

construcción conjunta de acciones por parte de los actores sociales involucrados. 

El modelo de IAP se apoya en el principio de la cooperación, que tiene como punto de partida la 

interpretación común de situaciones sociales y que están orientadas al cambio social con fines de 

transformación o emancipación. 

La acción social así entendida utiliza el discurso como una forma de comunicación que cuestiona la 

realidad social y su legalidad, revelando su estructura contradictoria con el fin de proponer posibilidades 

de cambio. En este sentido, este enfoque construye la verdad en la argumentación dialógica 

establecida entre los diferentes actores sociales que están involucrados en el problema. 

Fases del modelo de investigación acción participativa: 

 
Fase de sensibilización: es una fase de acercamiento a la comunidad, para identificar los líderes y a 

partir de allí iniciar con la comunidad la comprensión de la problemática de los grupos implicados. 
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Fase de conceptualización o tematización: El objetivo de este momento es la reflexión colectiva 

orientada a la reelaboración del conocimiento producido hasta entonces que oriente la acción 

educativa que se desarrollará en la fase siguiente. 

Implica la confrontación entre la teoría existente y la percepción de lo real, de la surgen los  temas para 

organizar un programa educativo cuyo objetivo es elevar el nivel de conciencia de la comunidad frente 

al problema que afronta. 

Fase de programación de la acción: En esta fase se lleva a cabo la acción programada y planeada 

por los diferentes actores sociales luego de la discusión y comprensión cabal del problema. Se 

organizan grupos para los círculos de estudio. Seleccionar ideas. Irradiar la acción educativa y 

selección colectiva de las acciones, entre ellas la elaboración del proyecto mediante el cual se espera 

transformar la situación. Ejecución y evaluación del proyecto o proyectos de acción. 
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4.10 Elementos para una acción social en y con la comunidad 

  

 
Objetivo:  

 

Propiciar e impulsar procesos de agregación de nuevo tipo para realizar a nivel del 

territorio Planes de desarrollo (global/integral) participados para la mejora de las 

condiciones de vida de la población. La realización de este objetivo a medio/largo plazo 

conlleva la necesidad de: • un conocimiento (objetivo/subjetivo) compartido de la 

situación, para llegar a un diagnóstico comunitario con prioridades generales y parciales (o 

globales y sectoriales) también compartidas por los tres protagonistas del proceso, es 

decir, administraciones implicadas, asociaciones/población y profesionales de los diferentes 

recursos (servicios) implicados • una progresiva y paulatina (no impuesta ) reconversión 

del uso de los recursos existentes para liberar una fuerza de trabajo comunitario, es decir, 

no vinculada a prestaciones inmediatas y dedicada fundamentalmente a las relaciones 

comunitarias con los tres protagonistas (equipo comunitario) 

Proceder con el instrumento de la programación (global y sectorial / general y parcial) a 

medio largo plazo, con seguimiento y evaluación 

 • Formas de intercambio, colaboración y coordinación entre los diferentes recursos 

(Comité Técnico Asesor)  

• Conjuntar e integrar prestaciones y programas de tipo asistencial/individual con 

prestaciones y programas promocionales/grupales y prestaciones y programas 

comunitarios/colectivos 
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 Prever mecanismos de integración de sectores sociales discapacitados para evitar su 

exclusión o marginación de los procesos generales y normales  

 

• Trabajar con toda la población y no sólo con colectivos o sectores afectados por 

demandas particulares • potenciar actividades, organización y funcionamiento de 

asociaciones, grupos y entidades existentes dentro de su propio ámbito y finalidades 

específicas 

 

Facilitar (propiciar y fomentar) la asociación de asociaciones (formalizada o no), para la 

realización de proyectos comunes generales y globales, dirigidos a toda la población y que 

ninguna asociación por su cuenta podría llevar a cabo (ni ningún servicio o programa 

institucional) y que todo el mundo considera importantes y necesarios para la mejora de 

las condiciones de vida del territorio en cuestión. 

 

En general hay cuatro grandes áreas de intervención comunitaria 

 

a) área de la educación/formación profesional/cultura/educación permanente de adultos 

(apoyo a las escuelas, apoyo y fomento de las APAS, lucha contra el fracaso escolar y 

consecuencias, preparación al trabajo, ...)  

b) área de la salud, salud comunitaria, salud pública que incluye las actividades preventivas 

de toxicomanías de todo tipo y se extiende hacia las actividades sanas (gimnasia, baile, 

deporte, alimentación, medicinas alternativas,...), la ecología, contaminación, etc. 
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 c) área económica, del empleo y la ocupación (y no sólo del paro) para el fomento de la 

emprendeduría, la inserción laboral, la recalificación profesional, nuevos yacimientos de 

empleo, etc. d) área del tiempo libre, deporte y cultura. 

 

4.11 La audición: Un método de investigación participativa y comunitaria. 

La Audición sólo se justifica y se convalida si le sigue una intervención. Es, en lo 

fundamental, un método de intervención. No se “escucha” por conocer y para conocer, 

sino para conocer y para actuar. Los protagonistas de la Audición son, y deben ser 

también, los protagonistas de la acción de cambio en una determinada comunidad y con 

una determinada población: el equipo promotor, por una parte, y la población por la otra. 

Con este elemento que acabamos de delinear, la Audición sale del ámbito estricto de la 

sociología para penetrar de lleno en el campo de la investigación social y participativa. 

Pero justamente estas últimas, demasiado a menudo se limitan a realizar el conocimiento 

de una determinada realidad sin poder luego asegurar una continuidad concreta y real en 

el campo de la intervención. El conocimiento se realiza de manera participativa, pero, aun 

siendo útil e importante, a veces no es suficiente. Quien escribe es partidario de que el 

conocimiento debe servir a la acción (en nuestro caso, la acción comunitaria). Por esto, 

quien promueve la Audición debe preocuparse de poder luego seguir con la intervención 

so pena de contribuir, sin quererlo, a un mayor grado de frustración, sobretodo en las 

pocas personas que desde el comienzo han confiado en el método y en sus finalidades 

intrínsecas. 

 Esto nos lleva a otro tema que percibimos ahora, más que nunca, su importancia: por una 
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parte, es fundamental intentar comprender la actitud de las personas frente a su realidad, 

pero también necesitamos conocer lo mejor posible en términos objetivos y reales, la 

realidad que nos rodea, es decir,  

la comunidad en todos sus aspectos. Sólo la opinión de las personas no vale. Hay que 

conocer sus opiniones, sus valoraciones, sus “diagnósticos” (porque eso es lo que las 

personas hacen cuando se les escucha). A la vez, estas mismas personas tienen que poder 

confrontar sus opiniones, no sólo con los datos de las otras personas, sino también con 

los datos y los conocimientos objetivos. Por ello es tan importante la construcción de la 

parte objetiva de la Audición, es decir, la que yo llamo la Monografía Objetiva. Si no 

hiciéramos esto, más que tener en cuenta las personas en realidad, lo que estamos 

haciendo es construir a la des-educación de la comunidad, y a hacer pura y simple 

demagogia. Y con la demagogia no se cambia la realidad. 

 

LA AUDICIÓN 

 

 La Audición es un método de investigación participativa basado en la “Escucha” de los 

tres protagonistas de los procesos comunitarios (representantes de las administraciones; 

profesionales de los distintos recursos públicos y privados, municipales y no municipales; y 

la población) para que todos ellos se sientan parte activa en la definición del Diagnóstico 

Comunitario, y que permitirá, a su vez, establecer las prioridades y las líneas de acción del 

proceso comunitario. La Audición es comunitaria cuando tiene por objeto el 

conocimiento de la comunidad en su globalidad, y es específica, cuando tiene como objeto 

el conocimiento de un aspecto/tema/problema de la vida comunitaria (la educación, por 
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ejemplo, o la condición de la población mayor, etc.). 

 

Respecto a otros métodos de investigación participativa, la Audición tiene la característica 

de ser realizada por personas que viven o trabajan en la comunidad de intervención, 

siendo estas mismas personas también parte del proceso de trabajo que sigue a la 

Audición, para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Por ello, antes de pensar 

en la Audición, tendrá que haber un grupo de personas que quieran implicarse tanto en la 

acción del conocer, como en la acción de la intervención. En general este grupo está 

constituido por profesionales de diferentes servicios y recursos técnicos que operan en 

los barrios, y que ya han realizado un órgano de coordinación, de colaboración e 

intercambio al que llamamos Grupo Técnico de Coordinación. En esta fase de su actividad, 

el Grupo ha reconocido la necesidad de conseguir un conocimiento de la comunidad 

(Diagnóstico Comunitario) que tenga las siguientes características: 

 

Tener vocación de globalidad, superando los conocimientos sectoriales existentes. 

  Ser participativo, partiendo del presupuesto de que todo el mundo tiene conocimientos 

que hay poner en común, y que la participación empieza desde y con el diagnóstico, no 

cuando alguien ha decidido lo que es bueno y lo que es malo, lo que es prioritario, etc.  

 Implicar a los tres protagonistas para que el diagnóstico sea compartido y sea asumido 

por todo el  

mundo como base de la futura intervención, jugando cada uno su papel en el proceso (las 

administraciones gobernando y administrando los recursos existentes; los técnicos y 

profesionales asesorando y trabajando de manera coordinada para atender a las 
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necesidades y a la ciudadanía; y la población participando activamente en la mejora de sus 

propias condiciones de vida). 

 

El proceso de la Audición se divide en cinco fases. Son las siguientes:  

□ Constitución del grupo que va a realizar la Audición, y su formación a través de 

seminarios. 

 

 □ Planificación y organización de la Audición: tiempos de actuación, listado de los testigos, 

distribución de los coloquios, muestreo, tabulación de los datos y aportaciones, etc.  

 

□ Realización de los coloquios en el periodo de tiempo más breve posible, dependiendo 

del número de los mismos, y del número de coloquiadores.  

 

□ Organización de todos los materiales que derivan de los coloquios y escritura del 

Documento final con los resultados.  

 

□ Publicación en diferentes formatos, devolución del contenido y socialización de todos 

los conocimientos. 

 

 

 

 

La Audición se realiza a través de Coloquios abiertos en los que la persona coloquiada es 

la que decide los temas de los que quiere hablar, sin ninguna presión o dirección por parte 

del coloquiador/a. Por lo tanto, no hablamos ni de entrevista ni de cuestionario. Los 

coloquios con la población son absolutamente anónimos. Todo lo que aportará la persona 

coloquiada será trascrito (a veces sintetizado, a veces entrecomillado en frases o dichos 
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particularmente expresivos y significativos) delante de la persona interesada y, luego, 

organizado en base a la Monografía Comunitaria (véase más adelante). A cada persona 

coloquiada se le hará, con su autorización, una ficha con los datos personales para que al 

final del proceso de la Audición se le pueda devolver todos los resultados de la misma 

(véase más adelante: devolución de la información). 
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