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MODELOS DE INTERVENCIÓN EN 

TRABAJO SOCIAL 

Diseño y construcción de modelos 

Ante los cambios que vive el 

mundo, producto de la tercera 

revolución industrial y la 

aplicación de medidas 

neoliberales han provocado 

diversas crisis. lo que sin duda 

impacta en los diferentes campos 

y áreas de intervención 

profesional, por la disputa de los 

espacios profesionales en donde 

actúa e interactúa el ser humano, 

a través de su cotidianidad, como 

su práctica social. 

En este proceso surgen nuevos 

acontecimientos en la academia, 

por un lado, los profesionistas de 

las diversas disciplinas tienen un 

conocimiento específico como 

respuesta a las problemáticas que 

se le plantean y por otro los 

profesionales, en especial de las 

disciplinas sociales, adquieren un 

conocimiento mucho más general 

Bajo este planteamiento teórico – metodológico, se analizan 

interrogantes de investigación. Para dar respuesta a estas 

interrogantes, el estudio parte de un análisis crítico de las 

diversas disertaciones que se han hecho sobre el tema de 

modelos e intervención social; centrando el análisis sobre los 

alcances y las limitaciones que se tienen en la disciplina de 

trabajo social en la construcción de Modelos de intervención 

y los campos emergentes del trabajo social en este milenio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MODELOS DE INTERVENCIÓN EN 

TRABAJO SOCIAL 

Conceptualización de modelo 

Para hacer un análisis de fondo, de lo que implica el 

concepto de modelo, es necesario revisar con detalle las 

categorías e indicadores analísticos de cada una de las 

definiciones que existen en el mundo de la literatura: 

Para Tamayo, el modelo es una aproximación 

teórica a lo real, por medio de la cual los 

postulados y suposiciones conceptuales 

pueden ser aplicados a la realidad. Intento de 

sistematización y descripción de lo real, en 

función del presupuesto teórico. 

Este proceso de planeación del quehacer 

profesional, lo retoma Karheinz al caracterizar 

al modelo, como un paradigma o prototipo de 

actuación en el que objetivos, contenidos, 

métodos y procedimientos o estrategias que 

se encuentran relacionados e 

interconectados en un todo significativo. 

Para el diccionario de Lengua Española, el 

concepto de modelo, es definido, como un 

esquema teórico generalmente en forma 

matemática de un sistema o de una realidad 

compleja que se elabora para facilitar su 

comprensión y el estudio de su comportamiento. 

El termino modelo no se usa para designar la realidad, sino para hacer una 

representación o construcción intelectual simplificada y esquemática de una 

clase de fenómenos, contenidos o procesos a los que se pretende comprender 

a pesar de su complejidad. Algunos de sus son: 

 El actor social, sector o sujeto social 

 Realidad Social, la problemática o una parte 

significativa de la realidad 

 Esquema teórico 

 La metodología 

 La Interrelación 

la sistematización es fundamental para la 

construcción de sistemas y modelos de 

intervención en trabajo social, ya que no 

solamente proporciona la teoría para 

entender los problemas, sino también 

proporciona las herramientas 

metodológicas para actuar en forma cada 

vez más efectiva en el problema mismo. 

(Guzmán, 2011). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONCEPTO DEL MODELO EN LA 

CIENCIA 

El modelo para la ciencia sería un esquema básico de 

comportamiento que los científicos crean y generan a 

partir de un conjunto de enunciados teóricos y de 

observación considerados verdaderos. Es decir, se 

encuentran basados en la racionalidad, en la 

investigación científica. 

Lo fundamental del modelo es su 

capacidad deductiva para poder inferir 

a través de su utilización una serie de 

ideas y conclusiones válidas, que 

pueden ir desde medidas hasta 

teorías, pasando por fórmulas 

empíricas y leyes de distinta 

generalidad. El modelo se convierte en 

una síntesis explicativa cuya validez o 

utilidad se mide por su habilidad para 

calcular una serie de enunciados que 

se consideran verdaderos. 

Disciplinas que utilizan este modelo 

En biología se utilizan los modelos en el desarrollo 

de la genética de la población, fundando la 

biometría. 

En economía se utilizan los modelos para poder predecir 

o estudiar el comportamiento de los sistemas 

económicos. Se busca la representación simplificada y 

completa de informaciones relativas a un sistema 

económico. 

 

En lingüística 

En química 

En física 

 

La antropología, la psicología, la 

inteligencia artificial o la ecología 

utilizan modelos para reflejar y 

comparar las organizaciones 

sociales y políticas, los sistemas 

de distribución energética 

alimentaria, el crecimiento 

demográfico, los ecosistemas, 

modelos de comportamiento 

humano, etc. 

En todos los casos, el modelo 

reduce el fenómeno a sus 

líneas fundamentales, 

traduciendo la realidad a un 

lenguaje lógico, que sirve de 

soporte estructural para 

realizar tentativas de 

explicación y evaluar la 

eficacia de las hipótesis, 

comprobando a posteriori su 

funcionamiento en la realidad 

y escogiendo, de entre los 

modelos posibles, aquellos 

que mejor se adapten 

empíricamente al fenómeno 

que se estudia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONCEPTO DE MODELO EN EL 

TRABAJO SOCIAL 

El Trabajo Social es una ciencia y utiliza igualmente los 

modelos. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué sentido tienen para el 

Trabajo Social? 

El modelo sirve para traducir las 

situaciones a las que se 

enfrenta el Trabajo Social a un 

lenguaje lógico que le permite 

comprender y explicar lo que 

ocurre, qué es lo que está 

pasando y evaluar las hipótesis 

comprobando su 

funcionamiento en la realidad. 

El modelo tiene por lo tanto incrustada la teoría o teorías 

de las que se sirve para dicha comprensión y predicción 

de la realidad. Pero también tiene una parte práctica. 

El concepto de modelo en Trabajo Social integra en un todo, en una 

unidad, todos los aspectos que forman parte de una intervención social: 

los aspectos teóricos, metodológicos, funcionales y también filosóficos, 

de una determinada forma de llevar a cabo la práctica profesional. Lutz 

(1970) señala que: 

Un modelo es formulado en lenguaje 

corriente, definiendo el fenómeno al que 

se dirigen los principios de acción. Brinda 

algunas justificaciones de orden general 

sobre las razones por las que se utilizan 

esos principios. Especifica los fines a que 

sirven esos principios de acción y los 

métodos y técnicas que ellos emplean. El 

modelo precisa también las condiciones 

del medio en el cual se puede hacer el 

uso más correcto de esos principios 

(Lutz, citado en Hill, 1986: 10). 

Las diversas ciencias, incluso las 

sociales, han utilizado los modelos 

en su epistemología, y el Trabajo 

Social no ha sido menos, aunque 

lo ha hecho algo más tarde que 

otras ciencias. El concepto de 

Modelo para el Trabajo Social, 

según Hill (1986), es por primera 

vez utilizado por el profesor 

Werner A. Lutz a principios de la 

década de los setenta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y 

ESTRUCTURA DEL MODELO EN 

TRABAJO SOCIAL 

Según Hill (1986), Lutz concibe el modelo en Trabajo 

Social como algo simbólico que puede consistir en un 

conjunto de principios de acción relativos a un campo 

definido de fenómenos o de experiencia. Según Lutz, en 

el modelo, aparece definido el fenómeno al que se dirigen 

los principios de acción, da explicaciones sobre las 

razones por las que se utilizan dichos principios, aclara 

los fines a los que sirven los principios de acción y señala 

los métodos y técnicas que deben ser empleados. 

dependiendo del objeto al que 

van dirigidos, los modelos 

contienen en sí una teoría y una 

práctica diferente; es decir, el 

modelo lleva implícitos: 

  Elementos teóricos que lo 

sustentan.  

 Elementos de análisis que 

explican su aplicación a una 

realidad determinada.  

 Elementos metodológicos: 

técnicas.  

 Elementos funcionales en la 

relación a resultados obtenidos.  

 Elementos filosóficos, 

ideológicos y valores implícitos 

(De la Red, 1993: 31). 

Lutz (1970), al hablar de los elementos que 

integran el modelo, señala las siguientes 

dimensiones: 

El tipo de fenómenos 

El contenido conceptual 

La naturaleza de la intervención del Trabajo Social 

por medio del modelo. 

La naturaleza de los medios o marcos 

institucionales 

La «sociología» de la práctica contenida en el 

modelo. 

Los valores y la ética subyacentes en el modelo 

de práctica. 

La manera como se concibe en el modelo al 

individuo que vive el problema o que lo 

sufre. Esta variable identifica las diversas 

concepciones según las cuales se atribuye 

la causa de las dificultades, ya sea a las 

características propias como ser humano o 

como persona, dentro de su identidad 

individual o a las circunstancias exteriores a 

la persona (al medio, a la estructura social), 

o a cualquier interacción entre los factores 

internos y externos del individuo. 

La naturaleza de la relación 

significativa entre el trabajador 

social y la persona a la que 

apoya; la forma en que se dé la 

interacción entre trabajador 

social y la persona que acude 

al servicio social (paciente, 

usuario, cliente, ciudadano) 

(Lutz, citado en Hill, 1986: 10-

12). (García, 2014). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENTES MODELOS DE 

INTERVENCIÓN EN EL TRABAJO 

SOCIAL 

A lo largo de la evolución histórica del Trabajo Social se 

han ido generando diferentes modelos de práctica 

profesional, fundamentados en bases teóricas diferentes. 

Además, dichos modelos han ido cambiando y 

evolucionando al mismo tiempo que crecía la diversidad 

metodológica y epistemológica del Trabajo Social. 

Hay que señalar que las distintas 

series de modelos no son entes 

aislados entre sí, no corresponden a 

«mundos distintos», ni a diferentes 

formas de sentir o pensar la realidad; 

simplemente, son formas diferentes 

de analizar los hechos o problemas 

sociales, diferentes formas de 

observarlos, que condicionan la forma 

de intervenir sobre ellos. 

Algunos modelos no han perdurado en el 

tiempo, otros han permanecido pese a los 

cambios sociales, otros están emergiendo con 

fuerza. Este dinamismo se puede observar en 

la actualidad con la aparición de nuevos 

modelos de intervención fundamentados en la 

investigación desde el Trabajo Social. 

Modelo psicodinámico.  

Modelo de intervención en crisis. 

Modelo centrado en la tarea.  

Modelo conductual-cognitivo. 

Modelo humanista y existencial.  

Modelo crítico/radical.  

Modelo de gestión de casos.  

Modelo sistémico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO PSICODINÁMICO 

Contenido conceptual de referencia del modelo 

La teoría psicoanalítica propone un modelo de desarrollo 

de la personalidad basado en la existencia de fuerzas 

opuestas que procuran conseguir un equilibrio dinámico. 

La teoría psicodinámica ha aportado un núcleo de 

conocimiento importante al Trabajo Social sobre el 

comportamiento intrapsíquico e interpersonal que ha sido 

aplicado a la práctica del Trabajo Social más allá de la 

primera mitad del siglo XX. 

Naturaleza de la intervención 

Lo que diferencia a un modelo 

respecto de un paradigma teórico es 

que conlleva un elemento práctico, 

una praxis profesional, una 

aplicación, que se concreta en unos 

objetivos teóricos y de acción y en 

los procedimientos y métodos 

empleados para conseguir dichos 

objetivos. 

Enfoque funcional 

teoría en la que se basa el 

enfoque funcional gira alrededor 

de la presunción de una fuerza 

de organización, la «voluntad» 

en la personalidad humana. 

Enfoque psicosocial: 

El Trabajo Social psicosocial 

está preocupado por la mejora 

de las relaciones 

interpersonales y de las 

situaciones vitales del cliente. 

Resolución de problemas: 

Se basa en el axioma de que la 

principal fuente de hecho referente 

al problema reside en el propio 

cliente. El cliente es el que conoce, 

por dentro y por fuera, el problema. 

Naturaleza de la relación significativa entre el 

trabajador social y la persona a la que apoya 

 La relación terapéutica difiere en cada uno de los 

enfoques anteriormente presentados, si bien se 

puede percibir que en todos ellos se trata de un tipo 

de relación entre experto y lego, entre médico y 

paciente. 

La manera como se concibe en 

el modelo a la persona que vive 

el problema o que lo sufre 

El modelo psicodinámico posee 

diferentes enfoques que no se 

ponen de acuerdo en una única 

forma de concebir al individuo, si 

bien en todos ellos se obtiene una 

visión de la persona y de su 

problema de forma patológica. A 

grandes rasgos, se puede señalar 

que estos enfoques depositan en 

las causas internas del sujeto el 

foco de la intervención. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MODELO DE MODIFICACIÓN DE 

CONDUCTA 

El conductismo es una corriente de la psicología que 

provocó una revolución dentro de la misma, ya que fija el 

objeto de su interés en comprender e interpretar el 

comportamiento observable (externo) de las personas y 

no tanto en analizar e interpretar la conciencia (interno), 

como venía siéndolo hasta aquel momento. 

Contenido conceptual de 

referencia del modelo 

El conductismo se desarrolló a 

comienzos del siglo XX, si bien fue 

a mediados del mismo cuando 

logró su desarrollo como disciplina 

aplicada, aunque su aplicación al 

Trabajo Social se produce a 

mediados de los ochenta. 

Las principales corrientes teóricas que influyeron en el 

Trabajo Social conductista fueron: la teoría del 

aprendizaje instrumental operante (Skinner), la teoría del 

aprendizaje social o aprendizaje por observación 

(Bandura) y la teoría del aprendizaje cognitivo (Ellis). 

Este modelo se centra principalmente 

en la conducta, poniendo especial 

énfasis en los aspectos de ésta que 

son aprendidos. Esta conducta, ya sea 

considerada como conducta normal o 

conducta problema, ha sido aprendida 

mediante un proceso de 

condicionamiento; y es susceptible de 

ser modificada por la aplicación de lo 

que se sabe sobre el aprendizaje y 

sobre la modificación de conducta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE INTERVENCIÓN EN 

CRISIS 

La teoría y la metodología de la 

intervención en crisis fue desarrollada por 

la psiquiatría americana cuyos autores de 

referencia son Erich Lindemann (1944) y 

Gerald Caplan (1964). La adaptación de 

dicha teoría al Trabajo Social se debe a 

que la práctica de los trabajadores sociales 

se desenvuelve en permanente contacto 

con personas en estado de crisis. 

Contenido conceptual de referencia 

del modelo 

La intervención en crisis es un método de 

ayuda dirigido apoyar a una persona y/o 

familia o grupo para que puedan afrontar 

un suceso traumático de modo que la 

probabilidad de efectos negativos (daño 

físico y psicológico, estigmas 

emocionales) se aminore e incremente la 

posibilidad de crecimiento, de nuevas 

habilidades, opciones y perspectivas 

vitales. 

 Las crisis son experiencias normales en la vida. 

 El estrés desencadena la crisis que puede ser un 

acontecimiento externo o interno. 

 La gravedad de la crisis no se relaciona con la 

gravedad del estresor sino con la de su percepción 

por la persona. 

 Puede existir un nexo (experimentado 

emocionalmente y no necesariamente consciente) 

entre la situación actual y conflictos del pasado. 

 Las crisis son acontecimientos autolimitados (4-6 

semanas) que se resuelven adaptativa o 

desadaptativamente. 

 En las crisis, las defensas están debilitadas, por lo 

que la persona está más receptiva al apoyo y los 

esfuerzos mínimos conllevan resultados máximos. 

 La resolución adaptativa de la crisis ofrece una triple 

oportunidad 

 La resolución no está tan determinada por las 

experiencias pasadas o la estructura de la 

personalidad como por procesos presentes. 

 Las pérdidas anticipadas o reales suelen ser un 

factor importante a trabajar. 

 Con la resolución adaptativa emergen nuevas 

fuerzas y nuevas habilidades de resolución de 

problemas para el futuro. 

Naturaleza de la intervención 

La intervención en crisis desde el 

Trabajo Social supone una 

intervención activa y directiva en la 

vida de la persona, una especie de 

primera ayuda social, cuyo 

objetivo es apoyar a la persona a 

conseguir un estado tolerable de 

confort emocional y que desarrolle 

capacidades para afrontar la 

situación de forma efectiva. 

Naturaleza de la relación significativa entre 

el trabajador social y la persona a la que 

apoya 

El trabajador social está dotado de mayor poder 

y autoridad en este modelo de intervención, ya 

que posee una mayor capacidad de directividad 

que la que le atribuyen otros modelos. Este 

mayor poder lo otorga la propia situación de 

crisis, que pone al individuo en una situación de 

confusión y de desequilibrio que a menudo le 

incapacita para tomar decisiones correctas. 

La manera como se concibe en el 

modelo a la persona que vive el 

problema o que lo sufre 

Uno de los postulados principales de 

este modelo radica en la creencia de que 

cada persona tiene un potencial y unas 

capacidades propias para crecer y para 

resolver problemas. La misión de los 

trabajadores sociales ante aquellos que 

se encuentran en un estado de crisis y 

angustiados es facilitar el descubrimiento 

de dichas capacidades y el desarrollo de 

habilidades que les permitan hacer frente 

a los desafíos y problemas que les 

plantea la vida. 



este modelo de intervención no toma 

concepciones teóricas ni 

metodológicas prestadas de otras 

disciplinas científicas, sino que ha sido 

desarrollado por completo desde el 

Trabajo Social y para el Trabajo Social, 

aunque recibe ligeras influencias de la 

teoría de la comunicación, de la teoría 

del aprendizaje, de la teoría de los 

roles y del conductismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MODELO CENTRADO EN LA TAREA 

Los conceptos básicos en los que se basa este 

modelo de intervención son los siguientes:  

 La selección de un problema como problema 

diana, del conjunto de problemas que presenta el 

usuario.  

 La definición y la utilización de las tareas para 

abordar el problema seleccionado.  

 Una continuada revisión y negociación entre 

cliente y trabajador social.  

 La utilización de límites temporales marcados en 

la solución del problema. 

Naturaleza de la intervención 

Este modelo no centra su interés en 

el estudio de las respuestas 

emocionales o en las experiencias 

del pasado de los usuarios, sino en 

identificar y aclarar cuáles son los 

elementos centrales del problema en 

el presente, en el mundo del usuario 

y en conocer los obstáculos que 

impiden el cambio. 

Delimitación del problema. Se realiza una 

exploración del conjunto de áreas del usuario 

que pueden ser objeto de ayuda. Es muy 

importante en este modelo la participación del 

usuario y su visión a la hora de identificar las 

áreas problemáticas. 

Definición de objetivos. Una vez delimitado el 

problema «diana», se deben establecer los 

objetivos que han de guiar la tarea, es la parte 

central del modelo. 

Limitación temporal. Nunca más de doce 

sesiones o de tres meses de trabajo conjunto. El 

motivo de fijar un límite temporal es concentrar 

los esfuerzos tanto del profesional como del 

usuario en torno a unos objetivos concretos y 

evitar las disfuncionalidades que se producen 

en la relación entre usuarios en las 

intervenciones de medio y largo plazo. 

Las tareas. Se llevan a cabo después de haber 

acordado tanto los problemas, los objetivos, 

como los límites temporales, y son centrales 

para este modelo de intervención. Las tareas 

son partes diferenciadas del global de la acción: 

una serie de pasos consecutivos hacia la 

consecución de un objetivo. 

El contrato. Es un ingrediente básico en este 

modelo, es una «forma contemporánea de 

establecer el acuerdo entre usuario y trabajador 

social» y es una manera de formalizar un 

acuerdo que tiene como finalidad básica realizar 

un cambio. 

Naturaleza de la relación significativa 

entre el trabajador social y la persona 

a la que apoya 

Este modelo cree en las capacidades y en 

las potencialidades de las personas para 

resolver sus propias dificultades. Desde 

este punto de vista, el modelo cree en la 

intervención más como un trabajo basado 

en la colaboración. 

La manera como se concibe en el modelo a la 

persona que vive el problema o que lo sufre 

Este modelo postula básicamente un trabajo que 

a través de tareas busca apoyar a las personas 

para conseguir alcanzar unos determinados 

objetivos que son delimitados por ellos mismos. 

En este modelo, al contrario que en otros 

modelos, no busca un cambio en la personalidad, 

sino un cambio en cuanto  al problema 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO HUMANISTA/ 

EXISTENCIALISTA 

Frente al conductismo y al 

psicoanálisis, en Estados Unidos se 

originó el movimiento de psicología 

humanista, según el cual la persona 

busca autorrealizarse, siendo éste el 

propósito general que guía sus 

acciones y da sentido a su vida. 

Contenido conceptual de referencia del 

modelo El humanismo y el 

existencialismo aportan un marco de 

referencia teórico que subraya en 

primera instancia la libertad, la dignidad 

y el potencial de elección que poseen 

las personas. 
Humanismo 

Aporta una visión integradora, holística, 

del ser humano, concibiendo a la 

persona como un todo en el que operan 

interrelaciones entre factores físicos, 

emocionales, ideológicos y espirituales. 

Existencialismo 

Afirma que lo que 

propiamente existe es 

el hombre, no las 

cosas, que toman su 

ser en él o a través de 

él. 

Naturaleza de la intervención 

El modelo existencial y humanista ha sido un 

modelo que ha impactado en el Trabajo Social 

debido sobre todo a que utiliza una filosofía 

sobre la persona y las relaciones sociales que 

coinciden con las raíces del Trabajo Social. 

El enfoque centrado en el cliente 

La hipótesis central del enfoque de intervención 

rogeriano es el respeto absoluto por la 

capacidad de desarrollo y de actualización del 

ser humano siempre que disponga de las 

condiciones adecuadas. 

El enfoque guestáltico 

sostenía que el descubrimiento intelectual 

(interpretativo) de lo que le está sucediendo al 

paciente era insuficiente para curar el trastorno, 

por lo que ideó un modelo de intervención nuevo, 

basado en ejercicios específicos pensados para 

mejorar la consciencia de la persona sobre su 

estado físico, sus emociones y sus necesidades 

reprimidas. 

Análisis transaccional y Trabajo Social 

analiza la persona y su comportamiento a través 

de un análisis que se centra en los aspectos 

intrapersonales, las relaciones interpersonales, 

los juegos psicológicos y el argumento de vida. 

El enfoque existencialista 

este enfoque fija su atención en 

que los usuarios se centren en la 

exploración de sí mismos y de su 

entorno. Según este principio, las 

primeras entrevistas se dedicarán 

a la indagación de la razón de ser 

de las personas. La utilización del 

diagnóstico tal y como lo utilizan 

otros modelos son a su entender 

inadecuadas, ya que no sirven 

para ayudar al usuario, sino para 

que el trabajador social se sienta 

menos inseguro. 

Naturaleza de la relación significativa entre el trabajador 

social y la persona a la que ayuda 

El trabajador social desde la perspectiva humanista/existencial es 

un mero observador, una especie de espejo, que respeta la 

experiencia auténtica del paciente, y se espera que, a través de la 

transmisión del «darse cuenta» y a través del diálogo, el paciente 

incremente su darse cuenta, pudiendo crecer y ser más autónomo. 

La manera como se concibe en el modelo a la persona que vive el 

problema o que lo sufre 

El modelo humanista/existencial nos ha mostrado cómo sus principios de 

acción pasan por el apoyo a las personas para que éstas incrementen el 

número de posibilidades y de opciones disponibles en sus vidas. 



Naturaleza de la intervención 

El Trabajo Social crítico se caracteriza por su 

oposición al carácter individualista que 

imponían las teorías clásicas del Trabajo Social, 

en especial las psicoanalíticas que se 

convirtieron en la corriente principal del Trabajo 

Social hasta los años setenta. 

El enfoque problematizador de Paulo Freire 

Éste propone un modelo de intervención educativo que, al 

contrario que otros enfoques utilizados hasta ese 

momento, a la hora de orientar la intervención social tiene 

en cuenta el análisis crítico de la realidad y promueve una 

adecuada comprensión de algunos factores que se 

manifiestan en los procesos de transformación social. 

Naturaleza de la relación significativa 

entre el trabajador social y la persona a 

la que apoya 

La relación entre trabajador social y usuario 

se caracteriza por ser una relación basada y 

fundamentada en los principios democráticos 

de igualdad, equidad, confianza y respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO CRITICO/ RACIONAL 

 

Contenido conceptual de referencia del 

modelo 

El Trabajo Social crítico trae a la escena de la 

intervención social la importancia de la 

estructura social y la dominación/opresión en el 

análisis de los problemas sociales. Los primeros 

enfoques de la práctica crítica se encontraban 

claramente fundamentados en la teoría marxista, 

donde la clase social era la categoría conceptual 

clave en el análisis y la respuesta de la opresión. 

Las teorías sociales críticas buscan 

explicar el orden social 

Se prima la comprensión de la sociedad como 

totalidad, entendiendo que la estructura social 

global ordena y da sentido a las relaciones 

sociales. 

La perspectiva de conflicto es 

fundamental para comprender las 

relaciones de poder 

Las diferentes teorías sociales críticas se fijan 

en la dimensión de la lucha de poder entre 

grupos sociales opuestos, opresores y 

oprimidos. El énfasis en la autoconciencia racional 

como precursora del cambio 

Según la ciencia social crítica, la transformación 

social requiere un proceso de concienciación a 

través del cual el oprimido pueda analizar de 

forma crítica las ideologías dominantes en la 

sociedad, para desde ahí buscar el cambio 

necesario. 

La participación de los oprimidos en 

el proceso de cambio 

El objetivo siguiente que plantea la 

teoría crítica es que los individuos 

tomen parte activa en el proceso de 

cambio 

El enfoque marxista de Trabajo Social 

(Leonard y Corrigan) 

Leonard (1984) propone reconocer que la 

psicología y la personalidad de la persona 

provienen de las relaciones sociales formadas 

por los modos de producción y reproducción. 

El Trabajo Social feminista 

El feminismo ha tenido un efecto profundo en la práctica del Trabajo 

Social, puesto que ha hecho emerger el género como tema y ha 

demostrado cómo la opresión de las mujeres se encuentra 

estructurada e incrustada en la propia prestación del Trabajo Social. 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE GESTIÓN DE CASOS 

Contenido conceptual de referencia del 

modelo 

La Enciclopedia del Trabajo Social (Minahan, 

1987) se refiere al Trabajo Social de gestión de 

casos como un modelo de intervención que 

intenta asegurar que los usuarios con problemas 

complejos y múltiples reciben todos los servicios 

que necesitan en el tiempo y la forma adecuados. 

conceptos clave que conforman la gestión de 

casos:  

a) La planificación y la puesta en marcha de los 

servicios debe tener en cuenta que los usuarios son 

únicos y que cada uno posee debilidades y 

capacidades diferentes.  

b) La prestación de servicios y de apoyo al usuario 

debe ser cambiante en el tiempo, tipo e intensidad para 

ajustarse a los cambios que se producen en la 

configuración de las necesidades y de las 

potencialidades de los clientes.  

c) El nivel de apoyo prestado a los usuarios debe 

ajustarse al grado de déficit que éstos posean. Los 

usuarios deben ser motivados para funcionar de forma 

independiente.  

d) Es una intervención basada en una relación entre 

usuario y trabajador social, facilitadora y verdadera.  

e) Se dirige a asegurar un «continuum» en la atención 

de los usuarios con problemas e incapacidades 

múltiples y complejos. 

f) Intenta intervenir clínicamente para mejorar el 

acompañamiento ante problemas emocionales de 

enfermedad o pérdida de funciones.  

g) Utiliza las habilidades de intermediación y defensa 

propias del Trabajo Social como elementos 

importantes en la prestación del servicio.  

h) Se dirige a aquellos usuarios que requieren una 

serie de servicios de tipo comunitario o a largo plazo, 

abarcando las necesidades de tipo económico, de 

salud, médicas, sociales y personales.  

i) Se dirige a proveer servicios configurando un 

entorno menos restrictivo.  

j) Requiere la utilización de la evaluación de la 

capacidad funcional del usuario, así como del nivel de 

apoyo que le proporciona su red social para determinar 

el nivel de cuidado y de atención exigido.  

k) Se afirma en los valores del Trabajo Social 

tradicional de autodeterminación y de valor y dignidad 

de la persona, y el concepto de responsabilidad mutua 

en la toma de decisiones (Greene, 1992). 

Naturaleza de la intervención 

La idea central del modelo es que todos 

los trabajadores sociales realizan tareas 

de gestión, cualquiera que sea el ámbito 

en el que se encuentren 

Naturaleza de la relación significativa 

entre el trabajador social y la 

persona a la que apoya 

La gestión de casos concibe la relación 

entre trabajador social y persona a la 

que apoya en torno a los siguientes 

elementos: 

Autodeterminación del usuario: 

la gestión de casos busca promover y respetar lo 

máximo posible la autodeterminación del usuario. El 

gestor de casos es responsable de apoyar a los 

usuarios a tomar decisiones fundamentadas sobre la 

elección de servicios. 

Implicación del usuario en la identificación de 

las necesidades y en la toma de decisiones. 

El gestor de casos deberá actuar a favor o en 

beneficio del usuario en el caso de que éste haya 

sido declarado incompetente. La implicación del 

usuario, la familia y el trabajador social en las tareas 

de la gestión del caso no son excluyentes. 

Compartir responsabilidades: 

el gestor de casos y el usuario pueden 

compartir la responsabilidad en ciertas tareas 

de la gestión del caso, lo cual maximiza la 

implicación del usuario en la toma de 

decisiones y en la solución del problema. 

La manera como se concibe en el 

modelo a la persona que vive el 

problema o que lo sufre 

Como hemos señalado, la gestión de 

casos centra su atención no sólo en la 

persona que solicita el apoyo, sino 

también en su entorno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODELO SISTÉMICO 

Aporta un referente teórico claro y una 

metodología que permite analizar, pensar, 

identificar y diseñar estrategias para la acción 

del Trabajo Social actual. Igualmente porque 

parece acoplarse a lo que muchos 

trabajadores sociales constatan en su práctica 

profesional, como es la no linealidad de los 

procesos y de los comportamientos sociales. 

Contenido conceptual de referencia 

del modelo 

Los elementos teóricos de referencia 

en los que se fundamenta el modelo 

provienen principalmente de la teoría 

de los sistemas. De la teoría general de 

los sistemas incorpora la definición de 

sistema y su aplicación a la 

intervención social. 

Naturaleza de la intervención 

El modelo sistémico de Trabajo 

Social tiene en cuenta que lo propio 

del Trabajo Social no es ni lo 

psicológico, ni lo clínico, ni lo médico, 

ni lo terapéutico, sino que es lo social. 

El pensamiento sistémico ofrece una 

visión de las circularidades, de los 

cambios e interdependencias 

existentes entre la sociedad y la 

persona, que no ofrecen otros marcos 

de referencia utilizados por el Trabajo 

Social. 

El modelo sistémico de Pincus y Minahan. 

Pincus y Minahan (1973) desarrollaron un modelo práctico 

de Trabajo Social bajo el trasfondo de la búsqueda de un 

modelo unitario que sirviera como referencia de actuación 

para todo tipo de práctica profesional en Trabajo Social. 

El modelo ecológico o «Life Model». Germain y 

Gitterman (1980) 

aportaron un modelo de intervención para el Trabajo 

Social cuya atención se centra en el concepto de 

transacción entre los individuos y su medio físico y social 

y entre las propias personas, grupos e instituciones. 

Naturaleza de la relación 

significativa entre el trabajador 

social y la persona a la que apoya  

Otra aportación interesante del 

modelo sistémico a la intervención del 

Trabajo Social es una nueva 

concepción de la relación entre 

trabajador social y usuario. En el 

modelo sistémico la relación usuario-

trabajador social es enfocada como 

una relación transaccional entre 

ambos. 

La manera como se concibe en el 

modelo a la persona que vive el 

problema o que lo sufre 

El modelo sistémico no considera los 

problemas como atributos de las 

personas, sino que entiende los 

problemas humanos como resultado 

de interacciones, de comunicaciones 

deficientes entre diferentes tipos de 

sistemas. El modelo sistémico de 

intervención revisa la definición del 

término usuario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELOS Y PRÁCTICA PROFESIONAL 

El Trabajo Social manifiesta en algunas 

publicaciones la necesidad de tener una 

especie de «red» que dé seguridad en el 

sentido de que el camino por el que 

discurra la intervención del Trabajo 

Social esté trazado correctamente y 

conduzca a la obtención de buenos 

resultados. 

Además de ayudar en la práctica, el ser 

capaz de determinar qué es lo que 

debemos hacer y por qué, constituye un 

importante objetivo de la teoría y una 

necesidad vital para cualquiera que 

trabaje con personas e intente apoyarles. 

La utilización de los modelos ayuda a 

pensar de forma conceptual, es decir, a 

aproximar los datos que proporciona la 

experiencia profesional a las teorías 

generales del Trabajo Social, los 

tratamientos específicos de casos 

particulares a los principios de 

tratamiento de ciertas teorías. 

Obviamente, el conocimiento de los 

modelos no es la panacea y la 

solución a todos los problemas con 

que se enfrenta el trabajador social en 

su ejercicio profesional. Además, el 

conocimiento de los modelos ha 

recibido diferentes grados de crítica 

centrados principalmente en su poco 

grado de concreción, en la 

potenciación del eclecticismo 

profesional y en el aniquilamiento de 

la libertad y creatividad profesional del 

Trabajo Social. 

El conocimiento de las teorías, métodos y modelos del 

Trabajo Social, así como su utilización científica y 

continuada, contribuirán de forma decisiva a un 

proceso de redefinición, puntualización, reflexión y 

crecimiento del saber del Trabajo Social. (García, 

2014) 



Por su parte, Olga Vélez, “le da una 

connotación a los modelos de 

Trabajo Social ubicándolos como de 

actuación, haciendo referencia a 

aquellos patrones de 

procedimientos estandarizados, 

limitados o asumidos por colectivos 

profesionales que inspirados en 

determinadas escuelas o corrientes 

de pensamiento 

Como parte de una reflexión 

analítica de ambas definiciones, 

podemos decir que los Modelo de 

intervención en Trabajo social, son 

una construcción simplificada y 

esquemática de la realidad, que se 

sustenta a partir de teorías para 

indagar los problemas, como para 

actuar en ellos, a partir de 

elementos metodológicos y 

estrategias de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE MODELOS DE 

INTERVENCIÓN EN LO SOCIAL 

Modelos de intervención en violencia familiar, una 

perspectiva desde el Trabajo Social 

El uso de los modelos no es nuevo dentro de las ciencias 

sociales. En base a la naturaleza y propósito de los 

modelos, éstos constituyen instrumentos útiles durante la 

intervención profesional, esto se puede apreciar en el 

desarrollo histórico de la profesión 

La aplicación o implementación de 

los modelos en el Trabajo Social no 

es casual o arbitraria, esto se da en 

función de una serie de 

condicionantes, entre los cuales se 

destaca el tipo de fenómeno, 

situación, problema o hecho social 

Existe una variedad en su 

definición, de acuerdo con el nivel 

de intervención y el problema sobre 

el cual se va a actuar. No obstante 

a su variedad y caracterización, hay 

elementos esenciales en su 

configuración: Una base teórica 

que lo sustenta, el problema al que 

se aplica, los sujetos sociales 

objetos de intervención, las 

relaciones entre sus elementos y 

los roles del profesional 

Por ejemplo, Hill, Luts “concibe el modelo de Trabajo 

Social como algo simbólico que puede consistir en un 

conjunto de principios de acción relativos a un campo 

definido de fenómenos o experiencias, precisa las 

condiciones del medio en el cual se puede hacer el uso 

más correcto de esos principios” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS MODELOS EN EL PROBLEMA DE 

VIOLENCIA FAMILIAR 

Algunas consideraciones 

en torno al empleo de 

modelos de intervención 

en el problema de la 

violencia familiar tal como 

se describió en los puntos 

anteriores, se aplican o 

utilizan según el tipo de 

fenómeno a intervenir. 

etapas en la intervención en violencia 

familiar:  

 Prevención (Atención inicial): Se refiere 

a la serie de servicios que están 

orientados a ofrecer seguridad y 

protección para la persona/mujer y sus 

hijos/as. Se movilizan todos los recursos 

disponibles con el fin de propiciar una 

vida libre de violencia, y utilizar el 

potencial para alcanzar un cambio 

positivo.  

 Intervención (Atención especializada): 

Es la fase que se inicia una vez que la 

persona afectada sale de la crisis e inicia 

el empoderamiento que le permite 

construir condiciones para vivir con mayor 

seguridad. 

 Tratamiento (Seguimiento): Se describe 

con base a un proceso sistémico y 

periódico que permite acompañar el 

empoderamiento y fortalecimiento de las 

personas afectadas identificar la 

evolución de su situación y la efectividad 

de las estrategias. 

La problemática de la violencia contra la 

mujer exige de por si un conocimiento 

profundo de los factores causales que la 

producen, así como de los rasgos y 

actitudes que presentan las mujeres 

violentada en su integridad física o 

emocional. 

En todo proceso de intervención 

profesional, se deben construir modelos, 

donde los elementos interrelacionados, 

serán los ejes que guíen y orienten las 

acciones para contrarrestar la 

problemática; pero se deben tomar en 

cuenta los siguientes factores 

socioeducativos, tales como: el código de 

ética, las necesidades de la población, los 

objetivos esperados, la cobertura de 

acción, y sobre todo el marco institucional 

de actuación. 



Modelo eco- sistémico:  

 Fundamento: Busca destacar las 

relaciones de las personas con otras 

personas y con las de su entorno inmediato, 

así como las consecuencias que se 

establecen en dichas interacciones.  

 

 

 

 

 

 Fase de Intervención: Nivel Individual: La 

unidad de intervención es la persona 

afectada; Micro Nivel: La unidad de 

intervención es la familia y esta con otros 

grupos de familia, utilizando tres tipos de 

intervención, primaria, secundaria y terciaria; 

Meso Nivel: La unidad de intervención son 

las redes sociales; Macro Nivel: La unidad de 

intervención son las políticas y planes 

sociales.  

 

 

 

 

 Valoración del Modelo frente al Trabajo 

Social: Entiende los problemas humanos 

como resultado de las interacciones, de 

comunicación deficientes entre diferentes 

tipos de sistemas, y interviene en mejorar la 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE TEÓRICO Y 

METODOLÓGICO DE LOS MODELOS 

DE INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA 

FAMILIAR 

 

A través de este análisis creímos 

pertinente hacer una clasificación de los 

modelos que se pueden utilizar para 

abordar el problema de la violencia de 

género, tomando como referente que la 

violencia es un fenómeno social que debe 

abordarse con perspectiva de género 

Modelo de intervención en crisis: 

 Fundamento: Se basa principalmente en la 

disminución del estrés, de la presión que padece 

una persona cuando se encuentra ante un 

acontecimiento vital que se desestabiliza su 

equilibrio normal, siendo su objetivo ayudarle a 

restabilizar y reorganizar dicho equilibrio 

mediante la potenciación de sus capacidades 

adaptativas y de respuesta.  

 

 

 

 

 Fases de Intervención: En el primer nivel de 

intervención, se intenta aliviar los síntomas al 

mismo tiempo que se intenta que el cliente sea 

capaz de analizar las causas que lo originaron o 

provocaron la aparición de la crisis, y en 

segundo nivel el profesional de trabajo social 

intentara que el cliente sea capaz de 

comprender la relación entre la crisis actual y 

otras anteriores e introduce al cliente en nuevas 

formas de pensamiento y de hacer frente a los 

problemas.  

 

 

 

 

 Valoración: Es un modelo de afrontamiento 

actualizado y plenamente aplicable a los 

problemas que padecen las personas en una 

sociedad actual; el tipo de intervención es activa 

y directiva en la vida de las personas; la 

intervención se centra en el presente, en el aquí 

y ahora; propone dar una respuesta inmediata; 

como técnica de apoyo tiene la entrevista, y no 

solamente se interviene en el sujeto, si no sobre 

tofo su contexto. 

Modelos de modificación de conducta: 

Fundamento: En el modelo de 

modificación de conducta, donde la visión 

de los problemas de conducta y de los 

métodos de resolución de los mismos. 

Fase de Intervención: Identificación y 

especificación de la conducta del 

problema; Identificación de las 

condiciones que controlan los problemas 

de conducta 

Valoración del Modelo frente al Trabajo 

Social: Se toman en cuenta las 

situaciones especiales que controlan la 

conducta del problema; Su objeto de 

estudio es claro: La conducta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DEL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL 

LIDERAZGO FEMENINO INTERVENCIÓN 

EN VIOLENCIA FAMILIAR 

 

En el caso de los modelos diseñados para implementarse 

en las organizaciones sociales de tipo popular y civil, 

representa una oportunidad de potencializar los procesos 

del ejercicio de la ciudadanía y el liderazgo femenino, los 

cuales conducirán a una paulatina cultura de 

participación que modifique los patrones culturales que 

han determinado de que manera las mujeres ejercen la 

ciudadanía y el liderazgo en los espacios comunitarios. 

En conjunto el modelo plantea que existe 

una retroalimentación entre las fases del 

marco teórico, conceptual e interpretativo, 

con el análisis concreto de la realidad social 

para obtener el diagnóstico de la situación 

que es objeto de estudio y la definición de 

la estrategia metodológica de intervención, 

por lo que se presenta la retroalimentación 

entre la teoría y la acción social concreta. 
Tiene sus principales fundamentos en: 

El materialismo filosófico: Lo ideal no es más 

que material traspuesto; El movimiento es la 

forma de existencia de la materia; No puede ser 

materia sin movimiento, ni movimiento sin 

materia; y Carácter histórico y dialéctico. 

 El materialismo dialéctico: La naturaleza es la 

piedra angular de la dialéctica; no existe nada 

definitivo, absoluto, consagrado; ciencia de las 

leyes generales del movimiento; es un desarrollo 

que repite las etapas ya recorridas, pero sobre 

otra base más (la negación de la negación) lo 

nuevo destruye lo anterior (TesisAntitesis-

Síntesis) 

La concepción materialista de la 

historia: Los hombres contraen 

determinadas relaciones necesarias e 

independientes de su voluntad: las 

relaciones de producción; 

La lucha de clases: La historia de 

todas las sociedades es la historia de 

las luchas de clases; El origen de las 

aspiraciones contradictorias son 

siempre las diferencias de situación y 

condiciones de vida de las clases en 

que se divide toda sociedad 

Así el Modelo Dialéctico Marxista 

implica conocer la realidad social 

como un saber continuo en y 

desde la acción; la existencia de 

correlaciones entre elementos 

del sistema y las relaciones; la 

correlación es una interacción 

entre la reflexión y la intervención 

social; la Praxis y Teorías son dos 

dimensiones de un solo proceso; 

la Acción y reflexión se 

retroalimentan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TEORÍA DE GÉNERO 

La teoría de género puede entenderse como paradigma 

ético inédito, como visión filosófica contemporánea, 

como óptica renovadora para comprender el desarrollo 

de la historia y como acción político democratizadora. La 

teoría de género tiene su punto de partida en el 

feminismo contemporáneo. El fundamento de la teoría de 

género es crítico implica el análisis de las formas 

dominantes de la condición masculina y plantean 

alternativas no sexistas y antisexistas para las relaciones 

entre los hombres y de los hombres con las mujeres. 

La perspectiva de género se refiere a 

la relación entre mujeres y hombres e 

investiga las maneras en que la 

cultura otorga distintos significados al 

hecho de ser hombre o mujer. 

Una forma de analizar e interpretar las 

situaciones tomando en cuenta cómo 

se construyen diferenciadamente los 

papeles masculinos / femeninos en una 

sociedad y busca encontrar una 

solución a las desigualdades que 

resultan de las diferencias entre 

hombres y mujeres. 

Este tipo de análisis posibilita la 

construcción de categorías más 

estructuradas para dar cuenta de las 

diferencias y desigualdades que 

resultan de la construcción genérica y 

trastoca todas las estructuras sociales. 

La construcción de género 

comprendida como una posibilidad 

de acción que conlleva a pensar de 

una manera distinta las actividades, 

el trabajo, la forma de decidir y 

organizarse de hombres y mujeres, 

en los espacios públicos y privados. 

Las implicaciones teóricas 

metodológicas de utilizar la 

teoría y la perspectiva de género 

en el análisis de la realidad 

conlleva a: el respeto de los 

derechos humanos de hombres y 

mujeres; definir las relaciones 

entre hombres y mujeres que se 

desprenden de la construcción 

del género. 



Modelo de intervención: programa 

fondos regionales indígenas, 

comisión nacional para el desarrollo 

de los pueblos indígenas 

 Con el primer Centro Coordinador 

Indigenista en San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, en el año de 1951, se 

crea el primer modelo de desarrollo que 

impulsa el Instituto Nacional Indigenista 

para promover el desarrollo de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

Modelo que es desarrollado en las 

localidades que funcionaban como 

focos políticos y comerciales a los que 

regularmente acudían la población 

indígena, con el fin de conducir desde 

estos los procesos de desarrollo e 

integración de la población indígena a 

la vida social, económica y política del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DEL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL 

LIDERAZGO FEMENINO INTERVENCIÓN 

EN VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Análisis de la realidad social, diagnóstico de la 

problemática o situación 

La participación social está condicionada por el 

cumplimiento de las expectativas de los integrantes o 

miembros de las organizaciones. Es un proceso que 

presenta algunas diferencias en los mecanismos de 

comunicación, movilización, manifestación, compromiso 

e involucramiento promovidos desde las organizaciones 

populares y civiles de la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México. 

De ahí que se recuperen la 

interrelación de la participación social, 

el liderazgo y la ciudadanía como 

referentes para entender la presencia 

y el liderazgo de las mujeres en el 

ejercicio efectivo de los derechos 

ciudadanos en las dimensiones 

político, civil y social desde las 

organizaciones populares y civiles de 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México. 

Técnicas el Taller y las Técnicas. 

El Taller es una estrategia para 

generar aprendizaje significativo. 

Ello implica cambios de actitud, 

conocimientos y emociones en las 

personas respecto a algo. Se 

aprehende haciendo y en el hacer se 

resuelven problemas que redundad 

en la transformación de la realidad, 

de ahí el aprendizaje significativo. 

 Técnicas de presentación. 

 Técnicas participativas. 

 Técnicas vivenciales. 

 Técnicas de actuación. 

 Técnicas auditivas o 

visuales. 

 Técnicas de reflexión. 

 Técnicas de 

conocimiento. 

 Técnicas de afirmación. 

 Técnicas de 

comunicación. 

 Técnicas de resolución de 

conflictos. 

 Técnicas de juego o 

distensión. 

Espacios y Sujetos de Intervención 

Es importante destacar que la propuesta de 

intervención se ha diseñado en función de 

interrelacionar los procesos de participación 

social, la expresión del liderazgo y la 

construcción de la ciudadanía desde las 

organizaciones populares y civiles, por ser éstos 

espacios promovidos por los ciudadanos donde 

se conjugan en distintos niveles la participación, 

la ciudadanía y el ejercicio de derechos. 



Cuando analicemos la solución al problema para el cual creamos la política 

pública es conveniente analizar los siguientes elementos:  

 Respaldo ideológico-político.  

 Valoración de los criterios políticos.  

 Valoración de los criterios técnicos.  

 Valoración de los criterios administrativos.  

También hay que considerar los recursos con los que podemos contar para la 

planeación y consecuente implementación de nuestra política, tanto 

tecnológicos como administrativos, organización operativa, gasto, etc. 

La función más importante de la 

deliberación pública y la 

elaboración de políticas es la 

definición de las normas que 

determinan cuando deberán 

considerarse ciertas condiciones 

como problemas de política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA PÚBLICA 

El gobierno en su capacidad administrativa tiene la 

obligación de resolver problemas trascendentales para la 

sociedad, como pueden ser, el empleo, salud, vivienda, 

abastecimiento de agua, seguridad, etc., para resolver o 

incluso prevenir estos problemas es necesaria la eficiente 

implementación de las políticas públicas 

Las políticas públicas generalmente 

se definen desde el punto de vista de 

la “decisión” del gobierno, que opta o 

no por aplicar una política pública es 

aquello que el gobierno escoge hacer 

o no hacer”, por lo que una política 

pública es: una práctica social y no un 

evento singular o aislado, 

ocasionado por la necesidad de 

reconciliar demandas conflictivas o, 

establecer incentivos de acción 

colectiva entre aquellos que 

comparten metas. 

Carlos Ruiz Sánchez en su Manual 

para la elaboración de políticas 

públicas estipula seis pasos:  

 Identificar y definir los problemas.  

 Percibir la problemática actual o futura.  

 Seleccionar soluciones. x Establecer 

objetivos o metas.  

 Seleccionar los medios.  

 Implementarla.  

Todos los pasos son indispensables hay 

que establecer claramente a quien 

afecta, en donde se presenta y cuanto 

miden las alteraciones que provoca el 

problema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

POLÍTICA SOCIAL 

La política social, entendida como un conjunto de 

herramientas que emplea el Estado para impulsar el 

desarrollo de la sociedad elevando los niveles de vida de 

población en sus diferentes aspectos económicos, 

sociales, políticos y culturales que le permita a los 

habitantes de la sociedad vivir una vida digna, con calidad 

en sus múltiples dimensiones, con un carácter objetivo 

como subjetivo y no visualizar la política social como una 

herramienta para superar la pobreza, marginación o 

exclusión de diversos grupos sociales, en especial los 

pueblos indígenas que forman parte de éste estudio. 

La política social es una parte 

esencial del concepto de 

desarrollo, visto este desde un 

punto integral, no solamente como 

categoría económica, sino 

también como una categoría 

sociocultural, política y ambiental. 

Rolando Franco en su estudio 

sobre el “Significado y Contenidos 

de las Políticas Sociales”, 

argumenta que la política social 

son todas aquellas acciones que 

realiza el Estado a través de la 

asignación de recursos para 

aumentar el bienestar de la 

población en su conjunto, 

buscando ante todo, disminuir las 

condiciones de pobreza. 

La política social es uno de los instrumentos con que 

cuenta la autoridad para ofrecer respuesta a la aspiración 

y reclamos de la sociedad por una mejor calidad de vida; 

pero en la procuración de esa tarea la política social 

puede ser también el mecanismo que consolide, o cuya 

ausencia revierta los procesos de transformación y 

progreso social en los que persevera toda sociedad, 

debido a que el objetivo de la política social en el Estado 

capitalista dependiente se entiende a la política social 

como un programa compensatorio que busca compensar 

las desigualdades mediante la igualación de capacidades 

básicas  entre la población; pero más que compensar las 

desigualdades aleatorias, creo yo, es compensar los 

desequilibrios ocasionados por el sistema capitalista 

mundial en su etapa neoliberal. 

Para Arturo Warman la política 

social son: acciones que ejecuta el 

Estado a través de las instituciones 

públicas y que adquieren un 

carácter permanente pero también 

cambiante, es decir, que a través 

del tiempo y las circunstancias estas 

acciones se modifican, donde la 

sociedad civil organizada adquiere 

un papel protagónico en dicho 

cambio 

De acuerdo a dichas definiciones 

podemos decir que la política 

social busca ante todo acrecentar 

el bienestar y la calidad de vida de 

la población a través de la 

prestación de los servicios 

sociales que brinda el Estado. En 

este sentido, la definición de 

política social no solo debe ser 

considerada como una 

herramienta que emplea el Estado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

POLÍTICA ECONÓMICA 

La finalidad de la política económica de la 

presente Administración será lograr un 

crecimiento sostenido más acelerado y generar 

los empleos formales que permitan mejorar la 

calidad de vida de todos los mexicanos. Mejorar 

las condiciones de vida y las oportunidades de 

todos, especialmente de aquellos que viven en la 

pobreza, es un imperativo social. La insuficiencia 

de recursos económicos y la marginación impiden 

satisfacer las necesidades básicas y limitan la 

participación plena de los ciudadanos en los 

ámbitos político, social, económico y cultural. 

La economía política se puede 

definir como “el ejercicio deliberado 

de los poderes legítimos del estado 

mediante la manipulación de 

diversos instrumentos, con el fin de 

alcanzar objetivos socio-

económicos previamente 

establecidos” Existen tres 

elementos básicos de la política 

económica.  

 Gobierno: entidad que lleva a 

cabo la política económica. 

 Instrumentos: medios o formas de 

actuar del gobierno.  

 Objetivos: fines que se desea 

alcanzar. 

Así mismo los principales objetivos de la política económica son:  

 Crecimiento económico.  

 Pleno empleo.  

 Estabilidad de precios.  

 Distribución de la renta y la riqueza.  

 Equilibrio de la balanza de pagos.  

Durante los últimos años, la economía 

indígena se ha diversificado en distintos 

sectores, sin embargo, la agricultura 

entre los pueblos indígenas está 

estrechamente ligada a su modo de vida, 

en el cual la multiactividad y el policultivo 

son prácticas productivas que se 

relacionan con su cultura y tradiciones. 

(Guzmán, 2011). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA CULTURAL 

Se puede definir la política cultural como el 

conjunto estructurado de acciones y 

prácticas sociales de los organismos 

públicos y de otros agentes sociales y 

culturales, en la cultura; entendida esta 

última tanto en su versión restringida, 

como es el sector concreto de actividades 

culturales y artísticas, pero también 

considerándola de manera amplia, como 

el universo simbólico compartido por la 

comunidad. 

Las políticas culturales surgen y se 

desarrollan a partir de cuatro grandes 

principios: el valor estratégico de la 

cultura como difusor de estándares 

simbólicos y comunicativos; base en la 

que fundamentar las identidades 

colectivas, y por tanto las identidades 

de las naciones y de los estados 

Conscientes de su 

importancia ideológica, los 

poderes públicos no se 

muestran neutrales a la hora 

de definir e implantar estas 

políticas. En los estados 

actuales, los derechos de 

ciudadanía, así como los 

valores lingüísticos y 

culturales, configuran una 

identidad nacional que los 

poderes públicos nacionales, 

regionales o locales buscan 

de forma más o menos 

explícita. De esta forma, defienden sus diferencias y sus 

identidades a veces reivindicándolas de forma 

objetiva, pero, en muchos casos, construyendo 

una realidad inventada que justifique su realidad 

histórica olvidada. La identidad cultural dentro 

de los estados no es, pues, algo monolítico y 

cerrado, sino que se configura y construye poco 

a poco. Tampoco puede considerarse como una 

realidad uniforme y única, sino plural y diversa. 

El fenómeno de la globalización ha 

tenido dos efectos de signo bien 

contrario, por un lado, ha 

conducido a una homogeneización 

cultural en las formas y 

manifestaciones culturales y, por 

otro, ha propiciado la coexistencia 

de diferentes grupos sociales 

dentro de un mismo territorio en 

donde, poco a poco, una cultura 

hasta ahora más o menos común 

y homogénea reconocible por 

todos, va perdiendo su carácter de 

cultura única porque en un mismo 

territorio conviven un mosaico de 

culturas y de realidades diversas. 

Estos fenómenos, más que 

entenderse como un foco de 

conflictos, deben convertirse en 

un valor pues la cultura se 

enriquece con las diferencias y el 

pluralismo cultural, la riqueza de la 

diversidad, la multiculturalidad, 

etc.  


