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INTRODUCCION 

En este ensayo estamos hablando sobre el desarrollo de la comunidad que es el 

tema general de la unidad uno 1.1 Noción de desarrollo. 1.2 Concepto de 

comunidad. 1.3 Concepto de sociedad. 1.4 Componente poblacional. 1.5 Tipos de 

comunidad. Para mí el desarrollo es la agregación de valor económico que 

proviene de pequeños núcleos culturales. Sean estos la familia, pequeñas 

asociaciones o grupos comunes. Para que un proceso de desarrollo comunitario 

sea posible, se debe tratar no sólo de mejorar materialmente las condiciones de 

vida de las personas que componen esa comunidad, sino de ampliar las 

capacidades de elección de cada una de esas personas: su autonomía. Y son 

muchas las dimensiones sociales y humanas que abordar en un proceso de 

desarrollo comunitario que tenga por finalidad última el bienestar, la autonomía y 

la independencia de las personas, a saber; subsistencia (trabajo), abrigo y refugio 

(vivienda), conocimiento (educación), salud (sanidad, medioambiente), bienestar 

(servicios sociales), participación (asociaciones, órganos de decisión), ocio 

(deportes, cultura), etcétera. Como se puede comprobar, todas estas dimensiones 

pueden encontrar su correlación con servicios y recursos ya existentes en una 

comunidad, bien públicos o bien privados: servicios de empleo, de salud, 

educativos, sociales, asociaciones, clubes deportivos, etc. Unos recursos que 

deben dotarse de una visión global e integral en sus acciones y que deben ser 

receptivos a las demandas y propuestas de la población si pretenden contribuir a 

un proceso de desarrollo comunitario. 



 Unidad 1. Desarrollo de la comunidad 

1.1 Noción de desarrollo  

Los conceptos económicos de desarrollo y de sub-desarrollo son muy relativos y 
difíciles de determinar con una precisión propia de los conceptos. términos hacen 
referencia a la brecha real que separa los niveles de vida alcanzados por unos 
países en relación a otros. existen países desarrollados y países sub 
desarrollados entre los cuales la gran diferencia radica en el nivel de vida 
predominante en cada sociedad en los países sub desarrollados existen personas 
con un alto nivel de vida, y en los países desarrollados existe también la pobreza. 
Las tremendas diferencias de carácter social y económico entre los países dividen 
a estos en dos grandes grupos: desarrollados y en desarrollo (antes llamados, 
“países subdesarrollados”). Existe otro grupo (antes llamados “países en vías de 
desarrollo”) que posee características de los dos anteriores: acceso a los servicios 
básicos y cierto grado de industrialización junto a grandes bolsas de pobreza. Con 
el término “Tercer Mundo” también se designaban antes a estos países en 
desarrollo. Economía saneada: los ingresos de la población son muy elevados (la 
renta per cápita supera los 10.000 dólares anuales). Una consecuencia es el 
consumismo; es decir, el afán por comprar y gastar en bienes muchas veces 
innecesarios. Los sectores económicos más importantes son el secundario 
(industria, caracterizada por los grandes avances tecnológicos) y, sobre todo, el 
terciario (servicios sociales, sanitarios, culturales, educativos…). Grandes avances 
tecnológicos. Bajos índices de inflación y de desempleo. Independencia 
socioeconómica. Alimentación: la mayor parte de los habitantes dispone de 
medios necesarios para la nutrición diaria, incluso por encima de las necesidades, 
lo que ocasiona enfermedades motivadas por la sobrealimentación (obesidad, 
hipertensión, problemas cardíacos, etcétera). Asistencia sanitaria, a través de 
hospitales, centros de salud y clínicas privadas perfectamente dotadas de los 
medios necesarios para atender al paciente. Alfabetización, educación y formación 
de la población en escuelas, centros de educación secundaria, universidades, 
centros de adultos, etcétera. Pobreza: la población no obtiene de su trabajo los 
ingresos mínimos para la subsistencia (la renta per cápita es muy inferior a los 
2.000 dólares anuales). Dependencia económica: debida a que tanto su industria 
como las vías de comercialización de la misma están en manos de los países 
ricos, que son quienes obtienen los beneficios. Los países en desarrollo exportan 
la materia prima e importan el producto ya industrializado. El sector económico 
más explotado es el primario (agricultura de subsistencia, principalmente, actividad 
que trae consigo un agotamiento del suelo debido a la práctica del monocultivo). El 
desarrollo industrial es muy escaso. Recientemente, se han desplazado hasta 
estos países industrias con la finalidad de conseguir en ellos mano de obra más 
barata, empleando incluso a niños. Asistencia sanitaria: en estos países, la 
cantidad de habitantes por médico es muy alto, además de carecer de las 
infraestructuras necesarias para poder atender a los enfermos; esto provoca un 
elevado índice de mortalidad infantil y una esperanza de vida muy baja. Deuda 
externa: motivada por la ayuda que recibieron en forma de préstamos por parte de 
los países ricos o de instituciones financieras y que deben ir pagando a un interés 



tan alto que no les quedan recursos para poder invertir en su propio desarrollo. 
Elevada tasa de analfabetismo. Corrupción: en buena medida es la causante de 
que el capital, en lugar de invertirse en la mejora de las condiciones de vida del 
país (creación de empleo, avances tecnológicos, negocios, etcétera), sirva 
muchas veces para engrosar las cuentas bancarias en el extranjero de 
determinados individuos u organismos. Alimentación: lamentablemente, el rasgo 
distintivo es la subnutrición, es decir, la insuficiente ingesta de calorías (menos de 
las 2.000 diarias recomendadas por los organismos internacionales), frente a las 
más de 3.411 que se consumen al día en los países miembros de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los 29 
países más ricos del mundo). los siguientes datos proporcionados por el PNUD 
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Se trata de una comprobación 
del índice de desarrollo humano (IDH) en los países, a nivel mundial.  Las 
discusiones sobre la construcción de los procesos de planificación del desarrollo 
nacional, muchas veces están centradas en indicadores y modelos económicos, 
ambientales, sociales y políticos, dejando de lado los procesos de construcción 
cotidiana de sentido que carga a ese imaginario común que es el Desarrollo. En el 
espacio social, diferentes significados sociales decantan un "sentido común" de lo 
que es el Desarrollo. 

Este proceso de construcción de sentidos cotidianos pasa por procesos de diálogo 
e intercambio simbólicos, propios del objeto de estudio de la comunicación social, 
en el sentido de que es a través del lenguaje que se estructuran estos sentidos 
comunes, es decir, aquello que para cada grupo social es la forma lógica de 
entender el desarrollo. Son procesos que se suceden en distintos niveles y desde 
variados medios; suponen un proceso complejo que agudiza las ya conocidas 
dificultades de la planificación del desarrollo en Bolivia, y del que las revisiones 
históricas de la teoría y la práctica de la comunicación y el desarrollo dan cuenta. 
En las últimas décadas, Bolivia ha asistido a una disputa simbólica en relación a 
qué es el desarrollo, desde diferentes entradas y argumentaciones que han 
marcado el debate político en torno a actores, roles y alcances del desarrollo. 
Estos procesos que han producido, entre otras cosas, instrumentos de 
planificación y gestión, se han materializado en la Constitución Política del Estado. 
El proceso constituyente, lejos de ser un escenario de construcción de un "sentido 
común" del desarrollo nacional, ha evidenciado serias diferencias y fracturas en 
las maneras de entender el desarrollo. Además, estas formas de entender las 
concepciones de desarrollo se constituyen en elementos de distinción y 
pertenencia social, política, "étnica", etc. Así se podrán entender las tensiones que 
suponen los procesos de diferenciación que se viven en el país en función a cómo 
se define desarrollo, y las asociaciones semánticas que son parte de los discursos 
del gobierno, de la sociedad civil y de otros actores involucrados. 

 

1.2 Concepto de comunidad Una comunidad es un conjunto de individuos, ya 
sea humano o animal, que tienen en común diversos elementos, como el territorio 
que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. suele ocurrir 



que las personas se agrupen entre sí por tener un mismo objetivo que alcanzar y 
se caracterizan por conformarse de manera espontánea y no de forma voluntaria, 
como ocurre con las sociedades.  Características de una comunidad Las 
características que poseen las comunidades son: Convivencia. La convivencia de 
sus miembros en una misma zona geográfica delimitada. Lenguaje. El lenguaje en 
común, que permite el entendimiento. Cultura. Es decir, los miembros comparten 
los mismos valores comunales (las estipulaciones que demarcan lo que es 
permitido y lo que no lo es dentro de la comunidad), las mismas costumbres, una 
misma visión del mundo y una educación estable que transmita de generación en 
generación todo ello. una comunidad es un grupo de seres 
humanos que comparten elementos en común, como idioma, costumbres, 
ubicación geográfica, visión del mundo o valores, Denominamos comunidad a 
un conjunto de seres vivos, que pueden ser humanos (individuos), animales, 
vegetales. Entre todos los integrantes de la comunidad, comparten al menos 
algunos elementos, que son elementos/características comunes a todos quienes 
pertenecen a esa específica comunidad. Claro que, dependiendo de 
la naturaleza o especie de los seres que la compongan, estos elementos comunes 
cambian. Por ejemplo, mientras una comunidad de seres humanos pueden 
compartir creencias o valores, una comunidad animal puede compartir iguales 
formas de buscar comida en su hábitat. En el caso del ser humano, las 
comunidades tienen un elemento esencial para que, entre sus integrantes, puedan 
comunicarse e interpretarse, es decir, puedan interactuar. Este elemento es el 
idioma, sin el cual sería diríamos imposible que puedan entre los integrantes de la 
comunidad compartir otros elementos, como creencias, valores, costumbres, 
hábitos de vida, entre otros. Otro elemento que comparten, también esencial que 
comparten en cuanto les permite ser integrantes de dicha comunidad es 
la ubicación geográfica. la ubicación geográfica y el idioma, permite entonces 
crear una identidad común con elementos abstractos como los que nombrábamos 
antes (creencias, valores, costumbres…) y que no sólo es compartida y 
consensuada por sus integrantes, si no que también es socializada. Que sea 
consensuada significa que dichos elementos se han establecido mediante el 
acuerdo común, mientras la socialización se refiere a que pueden ser 
comunicadas o expuestas a otras comunidades. En una comunidad pueden 
encontrarse sub comunidades, que en general están relacionadas con procesos 
de integración o movilización, como por ejemplo, una comunidad de inmigrantes 
de determinada nacionalidad dentro de la comunidad de una ciudad de 
determinado país, que no es el de origen de éstos. 
Una empresa puede bien ser considerada una comunidad en cuanto trabajo, y en 
este caso, se agregan algunos otros elementos como ser la división del trabajo, la 
especificación de roles, la realización de tareas determinadas, entre otros. Estos 
mismos elementos pueden ser los que compartan otra comunidad como pueden 
ser las organizaciones sociales, que a diferencia de las empresas, no buscan el 
lucro, si no el bien común. Sin embargo, tanto empresa como organización social 
tienen un elemento en común: que sus integrantes persiguen un objetivo y 
empeñan sus esfuerzos y voluntad en pos de conseguirlo.  

https://definicion.mx/naturaleza/
https://definicion.mx/animal/
https://definicion.mx/costumbres/
https://definicion.mx/ubicacion/
https://definicion.mx/integracion/
https://definicion.mx/organizaciones/
https://definicion.mx/voluntad/


1.3 Concepto de sociedad  
Una Sociedad es un conjunto de seres vivos los cuales con un poco o suficiente 

de conciencia se reúnen con el fin de crear estrategias o mantener un orden 

relativo de las decisiones o planteamientos con el fin de cumplir un objetivo 

común. Nosotros como una pequeña sociedad de redactores, hemos decidido 

resaltar en el comienzo que este concepto no sólo es aplicado a los seres 

humanos, quienes a pesar de ser los dominantes en la tierra en cuestión se razón 

La palabra sociedad es capaz de ambientar un espacio en el que están reunidas 

cierta cantidad de entes, sin importar lo que hacen, piensan o planean, una 

sociedad es un conglomerado de aquello de una misma especie. En el caso de los 

seres humanos, se le puede llamar sociedad a una ciudad entera, a un país 

entero, pues si su relación con personas fuera de sus fronteras es distintiva, estas 

personas tendrán un llamado unilateral. Las sociedades a menor Escala buscan 

un fin en particular, la sociedad anticancerosa busca encontrar mecanismos y 

formas de medicar a aquellos que padecen la enfermedad del cáncer, existe una 

cantidad infinita de sociedades las cuales protegen o resguardan un sentido o 

tradición en particular, por eso es importante su preservación y establecimiento en 

las comunidades. sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta de los 

individuos de manera organizada u ordenada, e implica un cierto grado de 

comunicación y cooperación. Lo que caracteriza a una sociedad es la puesta en 

común de intereses entre los miembros y la observancia de preocupaciones 

mutuas. Dentro de este conjunto, cada individuo cumple determinadas funciones. 

Las sociedades humanas son el objeto de estudio de la sociología, la antropología 

y otras ciencias sociales. Existen infinidad de maneras de caracterizar las 

sociedades, dependiendo del sistema de organización, de los intereses o de los 

valores dominantes. Se puede hablar, por ejemplo, de sociedad multi-étnica, 

sociedad capitalista, sociedad industrial, sociedad de la información, sociedad del 

espectáculo, la sociedad del conocimiento, etc.  

Sociedad civil Se entiende por sociedad civil al colectivo de ciudadanos de un 

país organizado socialmente, sujeto a la misma autoridad, las mismas leyes y 
normas de conducta, gobernado por entidades que velan por su bienestar. En este 
sentido, sociedad civil tiene una connotación política/pública. La sociedad civil 
puede organizarse para la defensa de sus derechos e intereses por medio de 
diversas redes de cooperación. Cuando estas iniciativas de cooperación e impulso 
obedecen a normas y reglamentos institucionalmente sancionados, también 
reciben el nombre de sociedad. Sociedad mercantil 
El término sociedad también se puede referir a un sistema institucional formado 
por los miembros o socios que participan en el capital de una empresa, por 
ejemplo, sociedad anónima, sociedad civil, sociedad por cuotas, etc. En esta área 
de negocios, una sociedad es un contrato mediante el cual dos o más personas se 
obligan a aportar bienes o servicios para el ejercicio en conjunto de una 
determinada actividad económica con el fin de repartirse los beneficios de esta 
actividad. 
 



 

1.4 Componente poblacional La composición de la población global, regional o 

local es una de las características demográficas más importantes, porque permite 
conocer de qué grupos se conforma, e interpretar el estado de salud y el 
comportamiento de las personas. a diversidad cultural solo es un aspecto que se 
toma en cuenta al estudiar la composición de las poblaciones, las cuales también 
se distinguen por sus diferentes edades, sexo y estados civiles. Una vez que se 
obtienen los datos de un país, región o localidad, pueden compararse con los de 
otros lugares para observar el estado de cada uno, y a partir de entonces hacer 
evaluaciones. Características demográficas, Edad. En una población hay 

personas de varias edades. Este es uno de los componentes más básicos; da 
cuenta de cuál es la edad mayoritaria, cuántas niñas y niños nacen por año, 
cuántas mujeres hay por cada hombre y otras tendencias. La estructura de 
población se determina por los procesos de fertilidad, mortalidad y migración. En 
una pirámide de población se muestra el total de personas dependientes según su 
edad, en ella puede observarse si la población tiende a ser joven o vieja, es decir, 
estar compuesta por más personas jóvenes o de edad avanzada. la población 
tiende a estar compuesta por un gran porcentaje de personas de edad avanzada. 
Por el contrario, una población es joven cuando hay proporcionalmente más 
personas jóvenes que de edad avanzada, si se hace la comparación. Una 
población envejecida aumenta el costo de la asistencia sanitaria y aumenta los 
gastos del gobierno, que debe pagar pensiones y jubilaciones. Por otra parte, una 
población compuesta mayormente por jóvenes puede ser afectada por la falta de 
experiencia y conocimiento. También implica la existencia de una alta tasa de 
natalidad, lo que aumenta el riesgo de que la población crezca rápidamente. Sexo. 
La proporción de sexos alude al número de varones por cada 100 mujeres en una 
población; sin embargo, la composición por sexo puede presentarse según la 
proporción de mujeres a hombres, de mujeres y hombres puede ser afectada 
particularmente por la migración, a partir de movimientos que implican la llegada 
de más hombres que de mujeres o viceversa También influyen aspectos culturales 
que consideran a las mujeres menos valiosas que los hombres; algunas prácticas 
tradicionales pueden limitar el nacimiento o crecimiento de las niñas. Raza/etnia. 
Una etnia es un grupo de personas que comparten fuertemente características 
como el origen ancestral, la fisonomía, el lenguaje y los aspectos sociales. Las 
personas de un grupo étnico están unidas por una reserva hereditaria. El concepto 
de raza, que ha sido usado por antropólogos físicos y genetistas, es biológico, 
pero los censos no suelen tratarlo como aspecto biológico. En la Tierra hay 
muchas poblaciones constituidas por etnias, y países en donde su presencia es 
más marcada, como varias naciones de América Latina. Religión. Es una 

característica básica del estudio de las poblaciones y los censos, y tiene mucha 
preponderancia en los países laicos, donde la libertad de religión está garantizada. 
Otros países solo admiten una religión. La religión de una población, así como la 
lengua, puede ser fuertemente influida por la migración, pues, generalmente, a 
mayor inmigración de personas de otros países o etnias, mayor diversidad o 
proporción de otras religiones. Pirámides de la población Son elementos gráficos 

en los que se muestra cómo se compone y distribuye una población; generalmente 



muestra la distribución de los grupos de edad y sexo de un pueblo, una ciudad, 
una región, un país o cualquier otro lugar poblado. Las pirámides de población 
proporcionan información para determinar la tasa de natalidad y mortalidad, así 
como la esperanza de vida. Pirámide de población progresiva, presenta una 

base ancha, frente a unos grupos superiores que se van reduciendo, como 
resultado de una tasa de natalidad alta, y una mortalidad progresiva según la 
edad; Pirámide de población estacionaria, se aprecia una armonía entre todos 

los grupos de edad, como consecuencia de una natalidad y mortalidad, sin 
variaciones significativas durante un periodo largo de tiempo. Pirámide de 
población regresiva, es más ancha en los grupos superiores que en la base, esto 

se debe a la disminución de la natalidad y el envejecimiento continuo de su 
población, por lo que su esperanza de futuro está en descenso. Existen otras 
formas de pirámides como las que muestran los índices de mortalidad o poca 
natalidad, así como las que muestran la alta población de mujeres que de 
hombres. Las pirámides poblacionales son de gran importancia ya que aportan en 
su forma la historia demográfica actualizada de un país específico.  hace 
referencia habitualmente al conjunto de seres humanos que hacen vida en un 
determinado espacio geográfico o territorio. Es decir, suele referirse a la población 
humana. Por extensión, la palabra población se utiliza también para referirse al 
conjunto de viviendas y otras infraestructuras que ocupan un espacio, de forma 
similar al término 'localidad'. Componentes de la población Para estudiar y 
cuantificar la población humana, deben tomarse en cuenta tres componentes 
fundamentales de la misma: 

 La tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos que se produce en un 
año por cada mil habitantes. 

 La tasa de mortalidad, es decir, el número de defunciones que se producen en un 
año por cada mil habitantes. 

 Las migraciones, es decir, el número de inmigraciones y emigraciones que se 
produce en un año por cada mil habitantes. 
 
Población absoluta y población relativa 
A partir de los componentes de la población, puede hacerse un cálculo del número 
de la población humana o de la densidad poblacional en una región determinada. 
Se habla entonces de población absoluta y población relativa. Veamos. Población 
absoluta: La población absoluta es el número total de personas que habitan un 

determinado lugar en un período específico. Se calcula utilizando la tasa de 
natalidad y de mortalidad, así como los movimientos migratorios. Población 
relativa: La población relativa es la cantidad de personas que, en promedio, 

ocupan un área (sea en metros, kilómetros, millas o hectáreas). La población 
relativa refiere, pues, a la densidad demográfica. 

 



1.5 Tipos de comunidad La comunidad se define como un grupo de personas 

que tienen intereses en común o viven bajo ciertas reglas establecidas. Esto 

puede abarcar una gran cantidad de factores, debido a que existen diferentes 

tipos de comunidad, las cuales se basan en la economía, ciencia, cooperativas 

entre otras más.  Comunidad económica Este tipo de comunidad es esencial 

dentro de cada país, debido a que una persona o compañía logra asociarse con 

otras que, si bien pueden ser a nivel nacional, también lo es para aquellos países 

que normalmente se encuentran dentro del mismo continente. La finalidad de la 

comunidad económica, es la de crear un fondo o mercado común, en donde los 

beneficiarios son los mismos integrantes. Un claro ejemplo de ello, es la 

Comunidad Económica Europea, que fue creada por el Tratado de Roma en el 

año 1957. Comunidad científica Abarca lo que sería la totalidad de científicos y 

sus relaciones e interacciones. La manera en que se desarrolla este tipo de 

comunidad es bastante peculiar. Aunque los científicos puedan pertenecer a la 

misma, cabe destacar que muchos de ellos realizan sus trabajos por separado o 

en diferentes áreas, como lo sería el caso de la robótica, en donde solo un 

pequeño grupo o subcomunidad estará participando. Comunidad epidémica Una 

comunidad epidémica se caracteriza por ser de difícil acceso para cualquier 

persona. La razón de ello se debe a que se trata de un grupo de individuos que 

logran compartir un mismo tipo de lenguaje codificado, el cual solo entenderá 

aquellos que pertenezcan a la comunidad, debido a que requiere de una serie de 

conocimientos con respecto a conceptos y especialización en el área. Comunidad 

discursiva Podemos decir que una comunidad discursiva podría ser el grupo de 

habitantes dentro de un país, cuya lengua es diferente a la de las demás que se 

encuentran en el mundo. Por ejemplo, si vamos a Japón podremos notar que el 

japonés es la lengua que predomina. Cabe destacar que existen otros países 



(como los que conforman Latinoamérica) que hablan el mismo idioma. Sin 

embargo, utilizan un lenguaje o manera de hablar distintas entre sí. Comunidad 

moral La moral es un conjunto de costumbres o normas cuyas finalidades son la 

de dirigir o juzgar el comportamiento de un individuo dentro de la sociedad. Esto 

es exactamente lo que representa la comunidad moral, debido a que se trata de 

grupos con una filosofía moral común.  Asociación voluntaria Cuando se desea 

resolver algún tipo de problema o ayudar en ciertas causas, es normal que sea 

necesaria la unión de un grupo de personas para llevar a cabo una labor por 

voluntad propia. A esto se le denomina como asociación voluntaria. Cooperativa 

La cooperativa es la unión de un grupo de personas con problemas similares. A 

través del trabajo en conjunto, se busca resolver dichos problemas, que bien 

podrían ser el desempleo, falta de transporte o de educación. Como todo esto se 

basa en la formación de grupos distintos, la cooperativa también es considerada 

como un tipo de comunidad. Comunidad activista Cuando un grupo de personas 

se percata de que hay algo malo en la sociedad, normalmente se suelen formar 

comunidades cuyas finalidades son la de logran que se haga algún tipo de 

cambio. Comunidad de circunstancias A diferencia de los otros tipos de 

comunidades de las que hemos hablado, en la comunidad de circunstancias la 

unión entre un grupo de personas se origina debido a un hecho inesperado y que 

obliga a los individuos a tener que juntarse. Comunidad de interés Más que el 

simple hecho de generar ingresos o lograr algún tipo de cambio social, esta 

comunidad se basa solo en la unión de personas que comparten algún interés o 

hobby en común. Estas comunidades pueden abarcar una gran cantidad de 

temas, como por ejemplo el interés por el cine, la historia, las antigüedades, entre 

otras más. Comunidad de lugar Como su nombre lo dice, la comunidad de lugar 

se basa en la unión de comparten una porción de sus tiempos en común. 



Comunidad de periodo vital Existen diversos tipos de situaciones en particular 

dentro de las que podamos estar presentes. Si por alguna razón tenemos algún 

problema, como lo es el caso de alcohol y deseamos resolverlo, la mejor manera 

es la de entrar dentro de un centro de rehabilitación, que es considerada como 

una comunidad de periodo vital. La razón de ello, se debe a que, en este tipo de 

comunidad, las personas tienen una semejanza con respecto a cierta estación 

particular de la vida. Un ejemplo claro de ello serían comunidades de viudos, 

jubilados, entre otras más. Comunidad urbana Es un espacio habitado por un 

grupo denso de población heterogénea, cuyo entorno natural ha sido modificado 

por diversas razones y necesidades. Posee amplias zonas residenciales, 

comerciales e industriales, dotadas de servicios y de diversas vías y medios de 

transporte. Comunidad rural Es un conjunto de personas que forman parte de un 

pueblo, región o nación, o que están vinculadas por ciertos intereses comunes. 

Características de una comunidad Las comunidades se caracterizan por reunir una 

serie de características que las identifican: Identidad. Los miembros de una 

comunidad comparten intereses, gustos u objetivos en común. Esto le otorga a la 

comunidad una serie de rasgos y características distintivas que construyen su 

identidad. Objetivo en común. Los miembros de una comunidad poseen 

objetivos y metas a cumplir, y todos trabajan en pos del cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Compromiso. El compromiso es uno de los valores clave 

dentro de una comunidad. Entre sus miembros se crean lazos que permiten la 

armonía y la búsqueda de un objetivo en conjunto. Cultura. Los miembros 

comparten valores comunales (que determinan lo que es permitido y lo que no lo 

es dentro de la comunidad), costumbres, una misma visión del mundo y 

una educación que transmite de generación en generación los rasgos propios de 

la comunidad. Interacción. Los miembros de una comunidad interactúan entre sí. 

https://concepto.de/identidad/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/meta/
https://concepto.de/compromiso/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/costumbre/
https://concepto.de/educacion-4/


A su vez, forman parte de una sociedad más grande que los contiene y, por lo 

tanto, también interactúan con otros grupos sociales. Dinámica. Las comunidades 

son estructuras dinámicas y en constante cambio.  

https://concepto.de/sociedad/
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Etapas 

generales del 

proceso de 

investigación 

1. concebir la idea de lo 

que se va investigar. Las 

investigaciones se 

originan en ideas que 

pueden provenir de 

distintas fuentes. 

 

Frecuentemente las 

ideas son vagas y 

deber ser traducidas 

en problemas más 

concretos de 

investigación 

2. plantear el problema a investigar. 

Establecer objetivos de 

investigación.  Desarrollar las 

preguntas de investigación. 

Justificar la investigación y su 

viabilidad. 

3: elaborar el marco teórico. 

El marco teórico se 

construye con las teorías, 

enfoques teóricos, estudios 

y antecedentes en general 

que se refieran al problema 

de investigación 

4: definir el tipo de 

investigación con la que 

se inicia el estudio. 

método: cualitativas – 

cuantitativas. Según las 

fuentes: empíricas – 

documentales. 

El estado del conocimiento 

que se revela a partir de la 

construcción del marco 

teórico. El enfoque que el 

investigador quiera dar a 

su trabajo 

5: definir hipótesis y/o 

variables La hipótesis 

es una propuesta 

tentativa acerca de la 

relación entre dos o 

más variables. 

Una variable es una 

propiedad que se da 

en personas o 

grupos sociales en 

modalidad o en 

magnitudes 

diferentes 

 

Una variable se mide a través 

de indicadores concretos que 

permitan ser medidos. una 

hipótesis sólo puede ser 

probada en una situación 

experimental 

 6: seleccionar el diseño 

de investigación hace 

referencia al plan o 

estrategia que se 

empleará para responder 

a las preguntas de 

investigación 

Diseño experimental: Se 

manipulan una o más 

variables Independientes 

para analizar las 

consecuencias de esa 

manipulación en una o 

más variables 

Diseño no experimental: La 

investigación se realiza sin 

manipular las variables. Sólo se 

observan y se describen 

fenómenos tal como se dan en 

su contexto habitual 

Unidad de análisis: 

Personas, 

organizaciones, 

instituciones, etc. Es el 

“quiénes” van a ser 

medidos 

8: recolección de datos 

1. Seleccionar o elaborar 

un instrumento de 

medición que sea válido 

y confiable. 2. Codificar 

los datos obtenidos 

9: Las principales tareas son: • 

Determinación de la forma en 

que una variable se da en el 

grupo (distribución) • 

Determinación de la variable 

de una o más variables. 

Clasificación de las personas en 

ciertas categorías. • Comparación 

de subgrupos en relación con dos 

o más variables. • Asociaciones y 

correlaciones entre dos variables. 

1. Portada. 2. Índice. 3. Resumen. 4. 

Introducción. 5. Marco teórico. 6. Método. 7. 

Resultados. 8. Conclusiones, 

recomendaciones e implicancias. 9. Fuentes 

de referencia (bibliografía) 10. Apéndices. 



 

  

Naturaleza del 

diagnóstico 

es una tarea que se 

impone dentro del trabajo 

social y de otras formas 

de intervención social 

se trata del proceso 

general metodológico, 

lo referente al 

diagnóstico social 

El diagnostico social 

está concebido de 

acuerdo con el 

modelo de actuación 

profesional de la 

medicina 

Mary Richmond propone 

para realizar un diagnóstico 

social, ella incluye en el 

libro todas las fases del 

proceso de intervención 

social 

Segundo aspecto extra-

metodológico, más importante aún: 

hace referencia al proceso de 

comunicación en el marco de la 

relación médico-enfermo 

concepto de diagnóstico en el 

campo de la medicina y su 

traspaso a las ciencias sociales y 

a las metodologías de 

intervención social 

concepto de diagnóstico en 

el campo de la medicina y 

su traspaso a las ciencias 

sociales y a las 

metodologías de 

intervención social 

La misma etimología del 

término, la palabra 

“diagnóstico" es 

utilizada en diferentes 

circunstancias 

Lo más frecuente es que se incluya 

como una parte de otra fase o 

momento, el diagnóstico es 

considerado como parte de la 

planificación. 

Un trabajador social se 

apoya en un conjunto 

variado y complejo de 

conocimientos científicos y 

de carácter profesional 

2 aspectos que nos 

parecen particularmente 

significativos para hacer 

un buen diagnóstico, ya 

sea clínico o social 

Un diagnostico adquiere su 

significado más pleno en la 

medida en que se hace una 

adecuada contextualización de 

la situación problema 

diagnosticada 

justifica que nos detengamos a 

examinar algunas de sus 

aportaciones, describe el 

diagnostico social como intento de 

efectuar 

Perspectiva utópica. 

en cuanto 

desentrañamiento e 

invención de un futuro 

diferente. 

Función desmitificadora.         

que consiste en quitar los 

"velos" que encubren la 

realidad y que permiten 

servidumbre sin que nadie se 

aperciba de ello. 

Pensamiento crítico. la 

realidad no solo es "lo 

dado", sino también "lo 

posible" que hay que 

proponer y realizar 

El diagnostico como 

unidad de análisis y 

síntesis de una situación 

problema. - El diagnostico 

nunca es algo totalmente 

terminado 

El diagnostico como una fase 

o momento de los métodos 

de intervención social. - El 

diagnostico como forma de 

utilizar los resultados de una 

investigación aplicada 



 

  

Aspectos a 

considerar 

en el 

diagnóstico 

Se hace referencia a una 

situación. Se hace referencia 

a un momento histórico. Se 

hace referencia a unas 

condiciones socioculturales. 

referencia a un marco social y 

mundial 

existen una serie de 

diagnósticos que se realizan 

para justificar unas 

acciones, unos 

presupuestos, unos trabajos, 

una intervención. 

las técnicas son aplicables a la hora 

de realizar un diagnóstico, cada una 

entregara algunos aspectos y dejara 

de lado otras cada técnica es 

apropiada para recolectar algún tipo 

de información. 

La globalidad no es dar cuenta 

de todos los elementos y 

aspectos de la vida, sino que 

sea posible vincular lo que se 

diagnóstica con otros aspectos 

el diagnóstico y el 

diagnósticador no deben 

tener prejuicios previos, 

esto es la gran dificultad 

del diagnóstico en sí 

la perspectiva que toda 

mirada es en sí misma 

objetiva, no existen las 

miradas subjetivas desde la 

perspectiva del observador 

Haciendo una analogía con 

el diagnóstico médico, al 

diagnosticar un paciente es 

necesario no solo determinar 

la dolencia y el que lo 

provoca 

nos permite identificar 

factores y situaciones 

que se están 

produciendo en un 

entorno determinado que 

llamamos espacio del 

diagnóstico. 

el diagnóstico como se dijo 

no debe estar focalizado ni 

orientado, pero esto no 

significa que no exista un 

interés en especial 

La investigación 

diagnóstica, como toda 

investigación sigue 

unos pasos lógicos. 

Para realizar un 

diagnóstico  

un diagnóstico es un elemento 

importante, no es solo decir 

cuanta población, que problemas 

se aprecian la descripción 

general debe ser al mismo tiempo 

una descripción pertinente 

la ubicación con 

respecto no solo su 

geografía, sino 

distribución interna de 

los equipamientos, 

distancia de los centros 

de trabajo 

Levantar el Diagnóstico: 

establecer la 

configuración de la 

realidad de acuerdo a las 

premisas y aspectos que 

se mencionaron 

La Acción-Participativa, 

supone en primer lugar que 

el diagnóstico se realiza de 

forma conjunta a algunas 

actividades o acciones 

toda investigación diagnóstica es 

la determinación para el equipo 

del problema que se quisiera 

abordar el diagnóstico dirá si 

existe o no dicho problema. 

una breve reseña de 

distintas técnicas de 

recolección de 

información, tanto 

primaria como secundaria 

Priorizar los Problemas: a partir del 

diagnóstico que se va construyendo 

se van identificando problemáticas 

Realización de Acciones: las acciones 

van en concordancia con la 

priorización de los problemas 

encontrados 

está enfocada a conocer 

las técnicas y sus usos 

más apropiados de 

acuerdo a los escenarios 

en los que se desarrolle 



 


