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                                                INTRODUCCION  

La Teoría General del Desarrollo y subdesarrollo para comprender el grado de organización 

de una comunidad. Explica el proceso histórico del Desarrollo y subdesarrollo. Identifica los 

componentes que integran a la comunidad. Relaciona conceptos para el entendimiento del 

desarrollo de la comunidad. Relaciona el proceso de desarrollo comunitario con el 

desarrollo rural. Analiza el proceso histórico de la Teoría General del Desarrollo para 

comprender la conceptualización del Desarrollo Comunitario. 

Por tal razón el desarrollo comunitario debe ser entendido como un proceso educacional, 

donde el agente no solamente se dedica a identificar, diagnosticar y dar recomendaciones 

para la solución de problemas, sino que conduce a la comunidad a: Organizarse, que 

definan las necesidades, formulen planes y ejecute actividades que la conduzcan a elevar 

su nivel de vida en forma continuada. El desarrollo comunitario puede definirse como la 

agregación de valor económico que proviene de pequeños núcleos culturales. Sean estos 

la familia, pequeñas asociaciones o grupos comunes. 

Aquellos procesos de transformación social que buscan mejorar las condiciones de vida de las 

personas que habitan un determinado territorio barrio, distrito, municipio. a través del 

empoderamiento de las mismas. Es decir, deben ser las personas que habitan ese territorio, su 

comunidad, las protagonistas de su propio proceso de desarrollo participando activamente del 

mismo y de las decisiones sobre qué camino seguir y qué hacer en cada momento. Supone en 

su esencia un modelo de organización social sustentado en la participación, en el cual deben 

trabajar conjuntamente técnicos y población tanto la población organizada en asociaciones y 

colectivos como la población no organizada. 

 

 

 

 

 

 



TEORÍA GENERAL DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

Desarrollo 

En sentido lato, desarrollo significa crecimiento, progreso, incremento con incidencia en lo 

personal y comunitario. Se trata de un desarrollo armónico si un nivel complementa al otro, 

y es muy importante vincular ambos. La historia ha demostrado que esta posición no es 

fácil especialmente en la práctica, pues se tiende a enaltecer los derechos individuales o a 

negarlos por completo para fortalecer al grupo. 

 En el primer caso se propicia el individualismo; en el segundo, el colectivismo. Cuando el 

desarrollo se refiere a los hechos sociales, hablamos de un movimiento que alude no sólo 

al aspecto económico, sino a todo lo relacionado con los ámbitos de la cultura, materiales, 

afectivos y espirituales. En el plano material significa soporte técnico, civilización y 

desenvolvimiento económico, para elevar el nivel de vida de los distintos sectores que la 

componen. En lo espiritual implica movilidad cultural, desenvolvimiento de la organización 

social y ampliación de los horizontes científicos, filosóficos y artísticos.  

El desarrollo es un concepto histórico que ha ido evolucionando, por lo que no tiene una 

definición única. Aun así, se puede decir que desarrollar es el proceso por el cual una 

comunidad progresa y crece económica, social, cultural o políticamente. En el plano 

material de la cultura Desarrollo significa equipamiento técnico, civilización y 

desenvolvimiento económico y en el espiritual, implica evolución cultural, desenvolvimiento 

de la organización social y ampliación de los horizontes científico, filosófico, artístico, de la 

misma, entre otros.  

 El desarrollo es un concepto histórico que ha ido evolucionando, por lo que no tiene una 

definición única. Aun así, se puede decir que desarrollar es el proceso por el cual una 

comunidad progresa y crece económica, social, cultural o políticamente.  El desarrollo 

humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es aquel que sitúa 

a las personas en el centro del desarrollo. Trata de la promoción del desarrollo potencial de 

las personas, del aumento de sus posibilidades, y del disfrute de la libertad para vivir la vida 

que valoran. 

 

 

 

 

 



Subdesarrollo 

El termino subdesarrollo ha sido aplicado a los países que exhiben un nivel de vida 

sumamente bajo y que se refleja en el ingreso per cápita, en la salud, en la alimentación, 

en la cultura, en la cultura, en la vivienda, entre otros.  

La definición del subdesarrollo es problemática, aunque parece poder comprenderse bien 

en la práctica. El diccionario de la Real Academia Española lo define como un “atraso de 

un país o región, que no habría alcanzado determinados niveles (socioeconómicos, 

culturales)”. Lo complicado resulta, claro, en definir cuáles son esos niveles determinados. 

Las naciones subdesarrolladas son aquellas incapaces de brindar de manera sostenida un 

estado de bienestar socioeconómico y cultural a sus habitantes, que les permita interactuar 

en condición soberana e independiente con el resto del mundo.  

 

El subdesarrollo es una calificación de las naciones que refiere a la carencia de bienes, 

servicios y mecanismos productivos para generar de manera sustentable su propia riqueza. 

Por lo general se utiliza como más o menos sinónimo de pobreza si bien implica una serie 

de carestías mucho mayores a la riqueza material únicamente, como calidad de vida, 

igualdad social o independencia financiera. No existen acuerdos respecto al baremo 

empleado para distinguir los países desarrollados de los “subdesarrollados” o “en vías de 

desarrollo”, pero el término implica una suerte de atraso en la construcción social, política 

y económica que se traduce en una serie de debilidades y consecuencias negativas para 

el país. La educación y el desarrollo económico, hoy existe consenso generalizado en que 

la educación en un sentido amplio es uno de los factores fundamentales del desarrollo.  

Ningún país puede lograr un desarrollo económico sostenible sin una inversión sustancial 

en capital humano. La educación contribuye al crecimiento económico de las siguientes 

maneras: Incrementando la productividad laboral al generar capital humano preparado. 

Aumentando la innovación mediante la creación de nuevos conocimientos sobre nuevas 

tecnologías, procesos y productos. 

 

 

 

 

 



Desarrollo económico y social 

El desarrollo social es un proceso mediante el cual el sector público y/o privado, busca 

igualar las condiciones económicas y sociales de la población de un país. La razón principal 

por la que los países buscan la equidad es, porque permite la prosperidad, al lograr la 

igualdad de oportunidades. 

El desarrollo económico se refiere a la elevación del nivel material de vida de la población y la 

integración nacional de los distintos sectores que la componen, en un conjunto homogéneo y 

solidario. Ambos aspectos se complementan y relacionan mutuamente, porque no puede haber 

verdadero desarrollo económico si éste se limita a unos sectores de la población, con exclusión 

de otros.  

Este crecimiento se refiere a los cambios que explican el ascenso o disminución de las 

actividades económicas de un país (que en forma resumida se mide a través de variables 

del consumo privado y público, los gastos de inversión pública y privada y las exportaciones 

e importaciones) en un período determinado, generalmente un año respecto al anterior. Por 

otra parte, el bienestar económico es el acceso que tiene la población total de un país a los 

ingresos generados como resultados del crecimiento económico y los empleos creados; y, 

además, considerando los balances socioeconómicos que determinan el nivel y calidad de 

vida, tales como alimentación, salud, educación, vivienda, y dotación de servicios básicos 

(agua potable, electricidad, telefonía, excretas.) 

Para que el proceso de desarrollo económico-social de un país ocurra es indispensable que 

ambos factores estén presentes, pero por el contrario si sólo existe crecimiento económico 

no podremos hablar de “desarrollo” como tal, ya que el crecimiento muestra la eficiencia 

productiva del funcionamiento de la estructura económica de un país, generalmente en 

términos de flujos mercantiles y monetarios, mientras que el Bienestar Económico muestra 

la eficacia social como se distribuyen y redistribuyen los logros del crecimiento hacia todos 

los estratos de la población y sus condiciones de vida. De este modo podemos concluir que 

no todo estilo o nivel de crecimiento genera bienestar económico, concentrándose en 

dichos estilos de crecimiento los ingresos generados en poca población, dando como 

resultado que la mayoría de la población tienda a empobrecerse más de lo que esté; esto 

es lo que se llama “crecimiento sin desarrollo” o “crecimiento excluyente y empobrecedor”, 

ya que en el mismo se fragmenta la sociedad en diferentes grupos o clases sociales, 

beneficiando a una minoría privilegiada y perjudicando al resto de la población. 



El desarrollo social se refiere al aumento de bienestar de la población, constante y paralelo al 

desarrollo económico que se apoya en este y a su vez lo apoya. El desarrollo social se enfrenta 

con la existencia de valores, actitudes, conductas, creencias, formas de vida, costumbres, entre 

otros, que son características mentales y sociales determinantes para indicar la calidad de vida 

de la población. 

De acuerdo con James Midgley el desarrollo social es “un proceso de promoción del 

bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo 

económico”. El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce 

al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: 

salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, 

principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. 

En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, 

con la activa participación de actores sociales, públicos y privados.  

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

bienestar prevalecientes en las sociedades industrializadas. Si bien actualmente se acepta 

que el desarrollo social debe adecuarse a las condiciones económicas y sociales 

particulares de cada país, existen estándares internacionales que se consideran “metas 

sociales deseables”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes 

organismos asociados son el referente principal en esta materia.  

Para Amartya Sen, “el desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las 

libertades reales de que disfrutan los individuos”. Esta interpretación del desarrollo, ha llevado 

a otorgar una importancia fundamental al concepto de desarrollo humano, como un proceso 

paralelo y complementario al desarrollo social. El desarrollo humano “se refiere a la creación 

de un entorno en el que las personas pueden desplegar su pleno potencial y tener una vida 

productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y necesidades”. 

 

 

 

 
 
 



Concepto de comunidad. 

Es una agrupación organizada de personas que perciben como unidad social, cuyos 

miembros participan de algún rasgo, elemento, interés, objetivo o función común con 

conciencia de pertenencia, situados en un área geográfica determinada en la cual la 

pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que con otro contexto.  

La palabra comunidad denota la cualidad de común, o bien la posesión compartida de algo 

(propósito, espacio territorial, etcétera). Hay variadísimos tipos de comunidades según se 

clasifiquen por tamaño, ubicación, manera de satisfacer sus requerimientos, 

comunicaciones. Pero todas ellas para serlo han de poseer ciertas características:  

• Disponer de un área geográfica definida.  

• Que entre sus miembros existan lazos de parentesco.  

• Compartir los mismos intereses.  

• Tener antecedentes comunes y participar de una misma tradición histórica.  

• Que cada uno considere los problemas de la comunidad como propios: sentido de 

pertenencia al grupo.  

• Relaciones cara a cara entre los miembros de la comunidad.  

• Ser tributarios de un cuerpo de instituciones y servicios.  

La interacción se da dentro de las comunidades y por las interrelaciones de unas con otras. 

Esto origina, en cada caso, una estructura sociocultural y un modo concreto de satisfacer 

todo tipo de necesidades. Las unidades sociales se clasifican en grupos primarios o básicos 

familia, amigos, compañeros y secundarios barrio, escuela, parroquia, club. Ambos tienen 

como telón de fondo la sociedad global. La persona vive dentro de los grupos primarios, y 

completa su socialización participando en los secundarios. La comunidad es un grupo 

secundario. Frente a la sociedad fría e impersonal, la comunidad está formada por instituciones 

e individuos con los cuales nos relacionamos directa y afectivamente y compartimos valores 

dentro de un espacio vital común en el que participamos de ciertas vivencias colectivas. Ahí se 

aglutinan intereses y emociones que conforman el sentimiento comunitario y favorecen la 

cohesión social. La comunidad es para las personas y los grupos una importante unidad de vida 

y de relación, que complementa nuestra identidad personal, nos da identidad social y nos 

proporciona servicios. 

 

 



El desarrollo comunitario 
 

El desarrollo comunitario debe ser entendido como un proceso educacional, donde el 

agente no solamente se dedica a identificar, diagnosticar y dar recomendaciones para la 

solución de problemas, sino que conduce a la comunidad a: 

• Organizarse 

• Que definan las necesidades 

• Formulen planes 

• Ejecute actividades que la conduzcan a elevar su nivel de vida en forma continuada 

Donde los miembros de una comunidad se unen para realizar acciones colectivas y generar 

soluciones a problemas comunes buscando crear sociedades sostenibles, cohesionadas e 

inclusivas, y regidas por principios de equidad y justicia. 

Desarrollo de la Comunidad, nos señala que tal desarrollo se relaciona con: “aquellos procesos 

en cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno para mejorar las 

condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, integrar éstas a la vida del 

país y permitirles contribuir plenamente al progreso nacional”. Podemos afirmar que el 

desarrollo comunitario es un proceso que suma los esfuerzos de los pobladores de una región, 

de los grupos intermedios escuelas, empresas, clubs, entre otros y del gobierno, para mejorar 

las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, mediante el diagnóstico, 

plan, ejecución y evaluación de programas y proyectos para este fin. El desarrollo comunitario 

se visualiza hoy como una manera de sensibilizar y motivar a las personas para que participen 

en la solución de sus problemas, y como forma de devolver parcelas de la gestión pública al 

ámbito de la sociedad civil. Por tal razón el desarrollo comunitario debe ser entendido como un 

proceso educacional, donde el agente no solamente se dedica a identificar, diagnosticar y dar 

recomendaciones para la solución de problemas, sino que conduce a la comunidad a: 

Organizarse, que definan las necesidades, formulen planes y ejecute actividades que la 

conduzcan a elevar su nivel de vida en forma continuada. El desarrollo comunitario puede 

definirse como la agregación de valor económico que proviene de pequeños núcleos culturales. 

Sean estos la familia, pequeñas asociaciones o grupos comunes. 



Aquellos procesos de transformación social que buscan mejorar las condiciones de vida de las 

personas que habitan un determinado territorio (barrio, distrito, municipio.) a través del 

empoderamiento de las mismas. Es decir, deben ser las personas que habitan ese territorio, su 

comunidad, las protagonistas de su propio proceso de desarrollo participando activamente del 

mismo y de las decisiones sobre qué camino seguir y qué hacer en cada momento. Supone en 

su esencia un modelo de organización social sustentado en la participación, en el cual deben 

trabajar conjuntamente técnicos y población (tanto la población organizada en asociaciones y 

colectivos como la población no organizada).  

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. Considerando 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), entre otros. 

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, por 

mencionar algunos. 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. Si no existen, habrá que entre 

todos los actores que componen esa comunidad. Se trata, en definitiva, de un proceso de 

desarrollo integral.  

Debiendo ser un proceso de desarrollo integral porque no se debe perder nunca de vista 

que una problemática social detectada en una comunidad suele ser fruto de una 

concatenación de causas. Un buen ejemplo lo constituyen fenómenos asociados al 

consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes, que pueden ser el efecto de diversas 

causas interrelacionadas entre sí: fracaso escolar, desempleo, falta de lugares de 

encuentro y de ocio alternativos, familias desestructuradas y/o con escasos recursos, falta 

de expectativas entre la juventud, entre otras. Solucionar una problemática como la descrita 

obliga a trabajar desde las raíces del problema, en su prevención, y en sus consecuencias, 

obligando a movilizar numerosos recursos que deben coordinarse entre sí. 



Desarrollo comunitario como proceso, método, programa y movimiento 

Cada grupo dentro de la comunidad ha de ser una unidad de trabajo con tareas concretas, 

pero abierto a la acción comunitaria. Para ello hace falta un plan apoyado en un marco 

teórico referencial y en la investigación diagnóstica que coordine y programe las distintas 

actividades con el fin de lograr las metas propuestas. Así será posible vertebrar a todos los 

grupos, con la ayuda de los líderes sociales, y producir un movimiento coordinado y total. 

Para elaborar el plan y los programas correspondientes el punto de partida es conocer lo 

mejor posible a la comunidad en la que se pretende intervenir. Se trata de un conocimiento 

que lleva a la acción y se retroalimenta de ella. Por eso es necesario vincular el marco 

teórico, la metodología y la actividad práctica. Vale la pena insistir en algunos puntos 

básicos para que este proceso deje huella. Aunque se propusieron a mediados del siglo 

XX, se cree que no han perdido actualidad:  

• Las comunidades pueden desarrollar la capacidad para resolver sus problemas.  

• Las personas quieren y pueden cambiar.  

• La gente debe participar en los cambios que se realizan en sus comunidades. El marco 

teórico delimita conceptos y señala los ámbitos de la praxis metodológica. Es muy 

recomendable que los primeros proyectos busquen satisfacer los deseos expresados de la 

población. Hay que distinguir también entre las llamadas necesidades sentidas y las reales. 

El autodesarrollo de una comunidad tiene un significado diferente al de los cambios 

impuestos.  

• Para un buen trabajo comunitario hay que hacer un abordaje holístico de los problemas; 

los abordajes fragmentarios son poco eficaces. 

• La democracia requiere participación y acciones de cooperación en los asuntos de la 

comunidad; las personas deben prepararse para hacer esto posible.  

• Las comunidades y los individuos necesitan ayuda externa para afrontar la solución de 

sus problemas y necesidades. Lo importante es que la responsabilidad personal se 

convierta en responsabilidad social, sin perder aquélla, y se exprese tangiblemente en la 

calidad de vida. Así, la promoción del desarrollo se llevará a cabo en un clima de respeto a 

los valores y a las tradiciones del contexto cultural de cada nación, y sin violentar su legítima 

soberanía  

Entonces se dice que el desarrollo comunitario como proceso, constituyente una progresión 

de cambios: de situación donde pocos deciden hacia donde muchos deciden; el cambio de 

la cooperación mínima a la máxima; el uso máximo de recursos propios de la comunidad.  



Significado y alcance del desarrollo de la comunidad 

Desarrollo Comunitario debe percibir al sujeto como un recurso social estratégico de 

desarrollo y la comunidad como el escenario donde ello ocurre. Visto así, el Desarrollo 

Comunitario debe concebirse bajo un enfoque de innovación y creatividad donde se facilite 

la consolidación de nuevos modelos de desarrollo comunitario. Esta idea más actual del 

proceso supone visualizar al sujeto como un sujeto social, activo y congruente con 

capacidades y recursos personales suficientes para superar las condiciones adversas en 

las que se encuentra. “De aquí se desprende pensar en la posibilidad de concebir al 

desarrollo comunitario como una estrategia de cambio, lo que obliga a reflexionar y precisar 

sobre el tipo de cambio que se espera. El desarrollo comunitario actual aspira a generar 

procesos que resuelvan necesidades dentro de un marco de desarrollo humanista que 

favorezca en los sujetos crecimiento equilibrado, integral y armónico”. El desarrollo 

comunitario emerge como resultado de un duelo de fuerzas y de pensamientos: la 

imposición de modelos ajenos y la resistencia con modelos propios de pensamiento y 

organización. La adecuación resultante en cada etapa histórica es un desarrollo comunitario 

que genera sus propias instancias de reproducción (Martínez Luna, 2003):  

a) la apropiación social de la naturaleza como base de la sustentabilidad;  

b) la comunalicracia como modelo político  

c) la comunalidad como comportamiento; y  

d) el intercambio y la complementariedad como razonamiento económico.  

Agrega que el desarrollo comunitario no es un modelo que impongan fuerzas externas o 

ajenas a la región, en la respuesta que ésta desdobla desde sus adentros, desde sus 

capacidades y sus materialidades de las que se ha apropiado socialmente. El desarrollo 

comunitario sustenta su pensamiento en la relación armónica del hombre y la naturaleza.  

Para Juan José Rendón Monzón (2004), la comunidad enfrenta el reto de adoptar nuevas 

formas de pensar y actuar para encontrar vías diferentes de desarrollo, tomando en cuenta 

que las culturas modelan las formas en que las sociedades conciben sus propios futuros, y 

escogen los medios para construirlos.  

En muchos países del mundo, entre ellos el nuestro, el concepto de desarrollo casi siempre 

significa “crecimiento económico”, y algunas veces habla de la importancia de saber 

distribuir los beneficios del crecimiento. Desde este enfoque, la cultura es sólo instrumento 

para promover y sostener un supuesto progreso económico.  

 



Principios de la organización de la comunidad para el desarrollo 

El desarrollo comunitario eminentemente es una acción educativa porque con esta se 

procura modificar las actitudes y prácticas que se oponen al mejoramiento social y 

económico, fomentando actitudes que favorecen dicho mejoramiento los objetivos 

inmediatos del desarrollo comunitario consisten en aumentar el número de personas 

analfabetos, con primaria y secundaria terminada, mejorar la producción agrícola, la salud 

pública, la nutrición, entre otros. La comunidad es un grupo primario y hay que darle toda 

la iniciativa de acción para que pueda actuar en su propio interés, para ello hay que tener 

en cuenta los principios orientadores que brinda la investigación participativa y es centrarse 

en:  

• Las necesidades humanas  

• La participación  

• La organización  

• El conocimiento y la concientización  

• La intencionalidad. 

La Educación y la Comunidad 

No puede distinguirse una escuela de una iglesia describiendo la clase de ladrillos o de 

mezcla usados en su construcción, porque el significado de estos edificios no reside en su 

composición material; existe, en cambio, en la mente de las personas que los usan. Lo 

mismo sucede con el punto de vista sobre desarrollo comunitario. De una manera general, 

el personal no mide el éxito de los programas en términos del número de objetos materiales 

agregados a una comunidad, sino en función del cambio de actitudes, habilidades y 

conocimientos en los habitantes.  

Que se otorga siempre a la prioridad del desarrollo humano, no se considera que vaya en 

detrimento del crecimiento económico de los países ayudados. Los economistas de 

desarrollo han reconocido desde hace mucho tiempo la correlación entre la calidad de los 

habitantes y el desarrollo económico. “las características y hábitos personales asociados 

con el uso del capital entre ellos, la iniciativa, la prudencia, el ingenio, y la previsión 

proporcionan una base más profunda y segura que los impresos de una comisión 

planificadora”. El cambio, económico o de otro tipo, se produce por medio de individuos 

vivos y las fuerzas de cambio deben ser dirigidas hacia estos seres humanos. Las escuelas, 

los caminos y el aumento de las cosechas, se consideran todavía importantes, pero solo hasta 

donde proporcionan evidencia tangible del desarrollo de las personas. 



Carácter educativo del desarrollo comunitario 

Carácter Educativo del Desarrollo Comunitario. El Desarrollo Comunitario es 

eminentemente una acción educativa porque con ésta se procura modificar las actitudes y 

prácticas que se oponen al mejoramiento social y económico, fomentando actitudes que 

favorecen dicho mejoramiento los objetivos inmediatos del desarrollo comunitario consisten 

en aumentar el número de personas alfabetos, con primaria y secundaria terminadas, 

mejorar la producción agrícola, la salud pública, la nutrición, entre otros.  

Como ya se ha mencionado, todo proceso comunitario es un proceso educativo. Implica un 

cambio en las actitudes y valores predominantes en la sociedad por otros valores en los 

que la importancia de lo común supere al pensamiento individual. 

 

La educación y el desarrollo económico 

La educación y el desarrollo económico Las cualidades, inclinaciones y aptitudes pueden 

ser despertadas y desarrolladas por medio de la educación sistemática. 

Independientemente del elevado valor cultural que tiene la educación, ésta representa 

también una inversión, un capital humano, porque perfecciona las actitudes del hombre, 

(ser humano, ciudadano) permitiéndole aumentar su potencial económico. Conviene aclarar 

que no hay que medir el desarrollo en términos puramente económicos, ni pensar que el 

valor del hombre debe determinarse únicamente por su capacidad para producir o 

consumir. El desarrollo económico ha de ser el resultado de un avance tecnológico paralelo 

con el progreso social y moral, con la estabilidad política y social y sin ignorar las 

necesidades espirituales.  

Existe una relación muy fuerte entre la educación y el desarrollo económico, hoy existe 

consenso generalizado en que la educación en un sentido amplio es uno de los factores 

fundamentales del desarrollo.  Ningún país puede lograr un desarrollo económico sostenible 

sin una inversión sustancial en capital humano. 

 

 

 

 

 

 

 



La educación como inversión y como una gran empresa 

La Educación como Inversión y como una Gran Empresa de acuerdo con los economistas, la inversión 

es una obligación que pesa sobre el ingreso actual en un afán de elevar el ingreso futuro. Entonces, 

cuando se invierte en el mejoramiento de las aptitudes humanas, hay que reconocer que se hace 

con la esperanza de aumentar sus condiciones actuales. 

 Muchas empresas consideran que invertir en educación para sus equipos no lo vale, ni es prioridad. 

He escuchado a múltiples gerentes y directores decirme de frente: 

"Es su obligación, no nuestra." 

"Está muy caro y no hay dinero." 

"Imagina si se vuelven muy buenos y se van a otra empresa. ¿Dónde queda mi inversión?" 

Lo sé, lo sé. Suena difícil de creer. No es cuestión de debatir el cómo dirigir sus compañías, pero si 

algo he aprendido de estos ecosistemas, es que todo cambia. Los procesos, metodologías, 

tecnologías, comunidades. Estar al tanto de lo que ocurre en nuestros sectores es la diferencia entre 

vivir y morir, profesionalmente. Si la gente que colabora contigo no trae ese “switch" de estar 

persiguiendo lo nuevo, la garra de ser los mejores, de entender qué necesitan entrenar y mejorar, 

estamos fallando y muy mal. No estoy diciendo que tus colaboradores no deban hacerse 

responsables de su educación. Claro que sí. Eso está muy bien. Pero, es un interés mutuo que debe 

fomentarse, tanto desde las áreas directivas como operativas. Las empresas deben invertir en 

educación. Obligatoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

 La comunidad, es un espacio de socialización donde tiene especial importancia la 

participación de los sujetos que la conforman. 

La sociedad es aquel tipo de comunidad formado y condicionado por la voluntad racional. 

La comunidad se debe convertir en transformadora de sus contradicciones, donde la 

participación, la cooperación y la implicación se conjugan en procesos de superación, 

emancipación y crecimiento personal y colectivo. 

Comunidad y sociedad conforman un espacio sociocultural por excelencia, que va más allá 

de sus componentes estructurales, porque se afianzan día a día con la participación social, 

convirtiéndose movimientos culturales de alta calidad y estética. la comunidad se define 

como una unidad social compuesta por una autonomía y una estabilidad relativa, ubicada 

en cierto espacio geográfico delimitado. Dicha unidad social es establecida por las 

relaciones directas, así como por los patrones de conducta y las ideologías sociales y 

culturales de sus miembros. Por este motivo, el estudiar a la comunidad como tal significa 

contemplar un amplio panorama de elementos que forman parte de las características 

propias de la comunidad. Estos elementos hablan de un sentido de pertenencia, de un 

proceso organizativo y de las funciones y roles que se brindan para el trabajo colectivo y 

que, en consecuencia, crean un proceso de producción y desarrollo comunitario. 

Donde los miembros de una comunidad se unen para realizar acciones colectivas y generar 

soluciones a problemas comunes buscando crear sociedades sostenibles, cohesionadas e 

inclusivas, y regidas por principios de equidad y justicia. 

Desarrollo de la Comunidad, nos señala que tal desarrollo se relaciona con: “aquellos procesos 

en cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno para mejorar las 

condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, integrar éstas a la vida del 

país y permitirles contribuir plenamente al progreso nacional”. 
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Estudio de la Comunidad 

Entendida como construcción de conocimiento sobre 
las realidades sociales, tienen que considerar el 

contexto en el que se desarrollan y las condiciones 
que llevan a las personas a responder a los desafíos 

que éste les presenta.

Hablar de contexto, es situarse en una heterogénea 
cantidad de hechos y situaciones que configuran la 

realidad;

por ello es algo más que un listado de problemas a 
enumerar, describir y medir.

El contexto comprende el campo de la realidad que se 
debe reconocer en la investigación, y es en él donde se 

dan una serie de articulaciones entre

experiencias, conocimientos, visiones, información e 
intereses, que llevan a mostrar con mayor claridad 

unos aspectos, dejando en la oscuridad a otros.

Los procesos de investigación comunitaria son 
condicionados por un contexto, pero es en este, 
donde encuentran su justificación, su significado

y legitimidad social, dentro de los elementos que 
se pueden observar y que se deben tomar en 

cuenta al momento de diseñar proyectos 
investigativos para comprender

y actuar sobre la realidad, se pueden mencionar 
la apertura económica, “globalización” como 

tendencia socioeconómica que lleva a la 
concentración y centralización del poder 

financiero, tecnológico, político y militar en unas 
pocas manos y la competitividad como 

paradigma que se impone en la vida social,

con graves consecuencias para el 
funcionamiento de la democracia, asimismo, la 
irrupción de los nuevos desarrollo tecnológicos 

en el campo de la información y la comunicación 
tales como internet,

telemática, televisión, satélite, cadenas radiales, 
redes todas que parecieran querer suplir y 

anular los sistemas de información y 
comunicación existentes entre los diferentes 

grupos y comunidades.

Estas tecnologías y sus efectos en las distintas 
localidades y culturas pueden leerse como claves 
para el progreso, la liberación, la ampliación de 

miras y fronteras,

enlaces y pérdida de la marginalidad, o por el 
contrario, como nuevas formas de dominación, 

alineación cultural, exclusión,

encubrimiento de la cultura y la situación local, 
por otro lado, 

el conocimiento, la educación, los desarrollos 
científicos y la construcción de conocimientos 

cobran mayor importancia.

los procesos investigativos esta tensionados por la 
exigencia que deben responder a intereses políticos, 

económicos, ambientales o culturales definidos, ante esto 
no puede existir ingenuidad en el investigador, ni en la 

comunidad,

hay que tener en cuanta se trata de la inestabilidad del 
modelo económico, la incertidumbre política, la 

inexistencia de estrategias que permitan actuar sobre las 
necesidades, reclamos y potencialidades de los sectores 

excluidos y pobres,

lleva a suplantar los deseos de cambio por 
desconfianza, frustración, desesperanza y fatalismo, y 

lo que es peor, a remplazar disposiciones y acciones de 
diálogos y consensuación, por hechos violentos que 

debilitan y fragmentan más las identidades culturales y 
los tejidos sociales fundados en la confianza y en la 

solidaridad.

necesario tomar en cuenta estos cambios contextuales 
en el diseño de proyectos de investigación comunitaria

buscando aclarar los sistemas de ideas desde los 
cuales se puedan establecer los parámetros 

epistemológicos, ideológicos, culturales y éticos que 
orienten los procesos.

La investigación social en el desarrollo comunitario

La importancia del estudio de la comunidad proviene de la 
necesidad de conocer, en cierta medida, la complejidad 
socioeconómica y cultural que rige la conducta de sus 

miembros, es necesario realizar un estudio sistemático si se 
quiere asegurar los resultados del programa de desarrollo 

comunitario.



 Objetivos de la investigación social para el desarrollo 
comunitario.

una investigación adquiera el carácter 
de cientificidad requiere de una 

finalidad, un propósito o una meta que 
se expresa a través de unos objetivos,

son considerados por la mayoría de 
los investigadores como un aspecto 

naturalmente sencillo,

son considerados por la mayoría de 
los investigadores como un aspecto 

naturalmente sencillo,

en uno de los problemas 
más complejos que afecta 

significativamente el 
proceso investigativo.

investigación adquiera el 
carácter de cientificidad 

requiere de una finalidad, un 
propósito o una meta que se 

expresa a través de unos 
objetivos,

los cuales son considerados por 
la mayoría de los investigadores 
como un aspecto naturalmente 

sencillo,

sin embargo, en la práctica para 
los participantes de los estudios 

de postgrado

esta fase se traduce en uno 
de los problemas más 
complejos que afecta 
significativamente el 

proceso investigativo.

Para realizar dicha evaluación, 
se necesita examinar desde el 

inicio el proyecto investigativo, 
la claridad como están 

redactados los objetivos,

la investigación no puede ser 
descuidado pues probablemente 

fallaría su orientación hacia el 
núcleo de interés.

Los proyectos de investigación 
pueden fracasar principalmente 

por falta de objetivos 
claramente definidos.

Tales acciones validan el 
estudio en razón de dichos 

objetivos.

Los objetivos de investigación son 
las metas, propósitos o fines 

trazados por el investigador en 
concordancia con los aspectos que 

desea verificar y descubrir.

En tanto los objetivos instruccionales 
expresan lo que el educando debe 

lograr como producto del aprendizaje 
adquirido en términos de conducta 

observable.

Los objetivos de investigación la 
caracterizamos como los datos de 

comprobación o descubrimiento por 
parte del investigador.

Logros sucesivos en un proceso 
sistemático de la investigación.

Conocer las características y la magnitud de 
los problemas económicos, sociales y 
culturales que bloquean el desarrollo 

comunitario,

con el propósito de proponer 
soluciones factibles y deseables a los 

mismos.



 

Estructura para realizar el estudio de comunidad

Localizacion 

Marco histórico

Estructuras físicas 
fundamentales

Infraestructura y equipamiento

Población

Niveles de vida

Perfil territorial

consiste en localizar 
cartográficamente a una 

comunidad y análisis de la 
estructura física

todos los aspectos habría que 
considerar el estudio sistémico y 

global de una comunidad/des.

es una estructura general de los 
diferentes aspectos en la 

realización de un estudio de 
comunidad.

Diferentes aspectos comprenden 
que cada circunstancia habrá 
que escoger los problemas a 

estudiar

con las características del 
programa o investigar aquellos 

que son más relativos en función 
de lo que se quiere realizar

Las estructuras físicas 
fundamentales

Hacemos referencia a datos 
estructurales que caracterizan 
exteriormente a la comunidad

quienes viven en ella por la gama 
de recursos disponibles o los 
factores que los inciden en 

algunas actividades productivas 
(flora, fauna).

La estructura fundamental 
considera tres elementos:

Morfología.

Hidrología, Hidrografía

Clima

es un conjunto de fenómenos 
meteorológicos que caracterizan 
el estado de la atmosfera y tiene 

tres razones por las cuales ser 
estudiada

Condiciona positiva o 
negativamente actividades 

económicas

Influye en el modo de vida de la 
gente

Importante para el desarrollo del 
turismo

cuatro tipos de pirámides

1. En forma de volcán base ancha 
con disminución hacia la cumbre

2. En forma de campana con 
menos proporción de niños y 

jóvenes

3. En forma de hoja base 
estrecha con un centro ancho en 

forma convexa

4. En formas irregulares base 
ancha y disminución rápida hacia 

el centro continuando hacia la 
cumbre con trazos convexos.

previsiones de población futura 
es importante estimar  la 

población  cuando el volumen 
demográfico es muy grande

método matemático consiste en 
aplicar a la población una tasa 

hipotética en función al tiempo

método económico 
prácticamente es imposible que 
el crecimiento de la población se 

efectúe independiente de las 
circunstancias económicas 

cambiantes

método de componentes este 
método consiste en proyectar 

por separado

el total de hombres y mujeres de 
cada grupo de edad si se trata de 

una población heterogénea.



 

Metodología y Práctica del Desarrollo de la Comunidadzz

El conocimiento Planeaciónz

La intervención Investigación 
descriptiva

Analisis, Organización, 
Investigación documental

Elaboración de diagnóstico, 
Realización de proyectos, 

Elaboración del marco teórico 

Programación Supervisión, 
Elaboración del marco operacional

Elaboración de proyectos,  
Elaboración Recolección de la 
información sistematización

Etapas de un proceso de 
desarrollo de la comunidad

La Intervención Comunitaria es el 
conjunto de acciones destinadas a 

promover el desarrollo de una 
comunidad 

a través de la participación activa 
de esta en la transformación de su 

propia realidad.

Por tanto, pretende la 
capacitación y el fortalecimiento 

de la comunidad,

El proceso de intervención 
comunitaria debe ser integral (ya 
que enfrenta causas y efectos) y 

dinámico;

El proceso de intervención 
comunitaria que proponemos, 
pretende diseñar, desarrollar y 
evaluar las acciones desde la 

propia comunidad

Etapa inicial

Motivación y promoción

Estudio de la comunidad

La planeación y la programación

Etapa de realización

Organización

Coordinación de recursos

Orientación y dirección

Control y supervisión

Etapa final

Evaluación

Integración Institucional

El promotor a de orientar a la 
comunidad en la satisfacción de 
las necesidades, debe considerar 

los siguientes aspectos.

Las necesidades sentidas de la 
comunidad

Procedimiento metodológico para 
el desarrollo comunitario


