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INTROOUCCION 

El presente trabajo de grado 11 la Metodología y el Traba 

jo Social Comunitario" pretende resolver el problema de 

sistematizar la información básica del programa de Met� 

do l o g í a y P r á c t i ca C o rn un i ta r i a de 1 q u i n to (V) se mes t re 

con arreglo a temas corno: aspectos conceptuales del tra 

bajo comunitario, el proceso de la práctica comunitaria , 

los procesos básicos del Trabajo Social eomunítario, la 

investigación y la planeaci6n en el Trabajo Social Comu 

nitario. 

El objetivo principal al real izar este trabajo de grado 

es, lograr la elaboración de un marco teórico-rnetodológi._ 

co con base en las experiencias y trabajos de las practl 

cantes, de las supervisoras de comunidad y la misma infor 

m a c i ó n ex i s ten te a ce r ca de l a Me to do I og í a y e I T raba j o So 

cial Comunitario. 

La elaboración del marco teórico-metodol6gico sirve de 

apoyo a supervisoras, docentes y discentes que se encuen 
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12 

tran vinculados con la práctica comunitaria del Trabajo 

Social. En esta medida, como profesionales hacemos una 

contribución al enriquecimiento del material teórico de 

esta disciplina de las Ciencias Sociales, por cuanto se 

compendia a través del trabajo de grado todos los elemen 

tos relacionados con la Metodología y el Trabajo Social 

Comunitario, material que se constituye en recurso biblia 

g r á f i c o d i s pon i b 1 e en 1 a 8 i b 1 i o teta José M a r tí de 1 a ·un i 

versidad Simón Bolívar. 

El trabajo de elaboración de un marco teórico-metodológ� 

co del programa de Metodología y Práctica Comunitaria 

del quinto (V) semestre de Trabajo Social comenzó a ej� 

cutarse desde el mes de Noviembre de 1987, circunscribié� 

dose básicamente a la Biblioteca de la Universidad Simón 

Bolívar y a los campos de práctica comunitaria. lmpl icó 

entre otras las siguientes actividades: la revisión docu 

mental de 1 ibros, folletos, conferencias e informes rela 

cionados con el terna objeto de estudio; la realización 

de entrevistas a los doc entes vinculados a esta área; la 

aplicación de una encuesta a nivel de las estudiantes 

de Trabajo Social; la elaboración de una propuesta basa

da en las inquietudes de las autoras, docentes y discen 

tes a fin de contribuir a la cualificación del actual 

proceso de la práctica comunitaria. 



La preparación del trabajo de grado nos suministró una se 

ríe de experiencias teórico-prácti cas importantes para la 

formación profesional, por cuanto haciendo acopio de los 

elementos teóri cos y metodológicos recibidos a lo largo 

de la formación académica como Trabajadoras Sociales se 

pudo sistematizar la informacíón básica del Programa de 

la Cátedra de Metodología y Práctica Comunitaria del qui� 

to (V) semestre de Trabajo So cial, tomando en conside.ra

c i ó n e I h e c h o d e q u e e n e s t a fa c u I t a d no ex i s t í a u na s i s -

tematización básica del material a utilizarse en el desa

rrollo de la cátedra antes mencionada. 

Para efectos de la presentación del trabajo de grado se 

ha estructurado de la siguiente manera: 

En primera instancia se incluyen los aspectos relacion� 

dos con el programa de la Cátedra de Metodología, su ju� 

tificación, objetivos y organización; las críticas que se 

hacen a este programa con base en una encuesta aplicada 

a las estudiantes de quinto (v) y sexto (VI) semestre de 

Trabajo Social y las entrevistas a docentes vinculadas 

al desarrollo de la cátedra de Metodología y Trabajo So

cial Comunitario. Luego se presenta una propuesta encam� 

nada a superar las fa! las que o deficrencias de la cáte

dra en mención. 

]J 



Posteriormente se desarrolla cada una de las unidades te 

máticas que comprende la propuesta del programa de Metodo 

logía y Trabajo Social Comun/tario, es decir se elabora 

un marco teórico de la cátedra y se presentan ejercicios 

de evaluación por cada una de las unidades desarrolladas, 

los cuales a su vez se constituyen en recursos didácticos 

que pueden emplear los docentes para evaluar a los estu 

diantes que cumplen con su práctica comunitaria. 

Una vez �oncluído el desarrollo de la propuesta se es�ab}c 

cen las conclusiones del trabajo, las recomendaciones di 

rígidas a estudiantes y profesores de Trabajo Social y se 

presenta la bibl iograffa consultada a lo largo de la real i 

zación del trabajo de grado. Por último se anexa un modelo 

de la encuesta aplicada a las estudiantes de qu'into (·V) se 

mestre de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar. 

14 



1. EL PROGRAMA DE LA CATEDRA

1 .1 EL PROGRAMA DE LA CATEDRA, JUSTIFICACION, OBJETIVOS 

Y SU ORGANIZACION 

En Trabajo Social la metódica constituye un elemento im

prescindible, tanto en la formación como en el ejercicio 

profesional, por el lo, mediante esta cátedra, se trata 

de dotar al estudiante de instrumentos téoricos y rnetodo 

lógicos susceptibles de aplicarse en los procesos y acti_ 

vidades de la práctica social. 

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar el programa el estudiante habrá logrado: 

1. Hacer apropiación de los modelos y enfoques metodoló

gicos y programáticos aplicables en un proceso de in

tervención de Trabajo Social.

2. Manejar los elementos de investigación social y ubicar

los en el proceso de Trabajo Social.



•;,. 

3. Detectar problemas en los campos de Bienestar Social

que planteen la necesidad del Trabajo Social.

4. Desarrollar elementos teóricos, metodológicos y técni

cos a partir de experiencias de Trabajo Social.

UNIDAD 1 

OBJETIVOS ESPECIFICO$ 

Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de: 

1. Conocer los modelos metodológicos de Trabajo Social.

2. Diferenciar las etapas, fases y modelos metodológicos

del proceso de práctica.

3.. Programar las actividades de cada jornada y selecci�

nar métodos y técnicas de trabajo y de investigación 

adecuadas a ellos. 

TEMAS 

1. Problemática de la metodología de Trabajo Social.

-Metodología clásica o tradicional

-Metodología integrada

-Modelos de intervención en Trabajo Social

16 



2. Metodología Integrada.

-Método integrado

-Método de Araxá

-Método básico

-Método único

-Método de Teresópol is·

----

3, Método de Intervención en Trabajo Social 

-Método temático o de concientización

-Método de 1� acción transformadora

-Método de intervención en la real idád

-Método de invest igac ión-acc ión

-Método de la militancia y el compromiso

UNIDAD 2 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Al finalizar la unidad el estudiante en su práctica de 

comunidad comprenderá con faci 1 idad los procesos metodo 

lógicos de la práctica comunitaria. 

TEMAS 

1. Naturaleza y objetivo de la práctica de comunidad.

2. Modelo de Trabajo Social Comunitario.

17 



3. Enfoque de Trabajo Social Comunitario.

4. La metodología aplicada de Trabajo Social de Comunidad.

a. Documentación bibliográfica

b. Inducción comunitaria, la observación, las entrevis 

tas 

c. Investigación comunitaria

d. Sistematización y análisis de la práctica comunita

ria

e. Diagnóstico comunitario, alternativas de acción

f. Planeación comunitaria

g. Programas y proyectos

h. Ejecución programática

1 .  Evaluación y' desarrollo programático

j. Informes parciales y globales

5. Análisis y diseño de informes, sistematización de ex

periencias.

6. Teorización de resultados, subjetividad y objetividad.

UNIDAD 3

OBJETIVO ESPECIFICO 

Al finalizar la unidad el estudiante debe conocer las 

técnicas de Trabajo Social Comunitario. 

18 



TEMAS 

1. Técnicas de Investigación.

2. Técnicas de trabajo en grupo.

3 Técnicas de programación.

4. Técnicas de motivación, organización, participación,

moví I ización y poi itización comunitaria.

5. Técnicas de socialización de servicios, recursos y

bienes.

UNIDAD 4 

TEMAS 

1. Sistematización e interpretación de la realidad.

2. Explicación y construcción teórica de la realidad en

función del contexto estructural de la comunidad.

3. Prioridad de la investigación comunitaria.

1.2 CRITICAS AL PROGRAMA 

El análisis que se hace a continuación del programa de 

Metodología y Trabajo Social Comunitario se basa en la 

consideración de las experiencias obtenidas por las au

toras en el proceso de formación académica, as, como tam 
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bién en la aplicación de una encuesta sobre Metodología 

y Trabajo Social Comunitario aplicada en una muestra al 

azar de 51 estudiantes de quinto {v) y sexto (VI) semes 

tre de Trabajo Social en la Universidad Simón Bolívar. 

En la elaboración de estas criticas al programa también 

fueron tenidas en cuenta las opiniones de profesores vin 

culadas al desarrollo de esta cátedra. 

En términos generales puede decirse que el programa de 

Metodología de la Investigación Comunitaria presenta en 

sus contenidos teóricos una adecuación que procura res

ponder a las necesidades de fG��3ción académica del es

tudiante de Trabajo Social. Sin embargo, en la práctica 

cada docente responsable del programa le hace los ajus

tes necesarios de acuerdo con la situación que se le pr� 

senta al estudiante en el campo de práctica comunitaria. 

A través de la encuesta aplicada a las estudiantes de 

Trabajo �ocial se pudo conocer que en su mayoría (35) no 

poseen todos los elementos teóricos y metodológicos para 

el desarrollo de su práctica comunitaria, pues al iniciar 

ésta, no recibieron por parte de sus supervisores los ele 

mentas necesarios para su adecuada ubicación en el campo 

comunitario, específicamente las carencias o deficiencias 

presentadas por las estudiante se refieren a la parte me 

20 



todológica. Es decir el estudiante inicia su práctica c� 

munitaria y no maneja adecuadamente las herramientas o 

i n s t r u me n t o s me t o do l ó g i c o s, p a r a e I d e s a r ro 1 1 o de l a m i s 

ma; por ejemplo, el estudiante cumple con una fase de 

inducción al campo comunitario, pero muchas veces no sa 

be que está en ella. Así mismo, el discente no tiene cla 

ridad metodológica en cuanto a las diferentes etapas que 

comprende el proceso de práctica comunitaria (de las 51 

estudiantes encuestadas ninguna respondió acertadamente 

cuáles son las etapas del proceso de práctica comunita

ria). El estudiante generalmente ubica la observación, 

apoyo y colaboración en l a s a c t i v ·r d a d e s d e l a c o mu n i d a d 

como etapas del proceso metodológico; cumple una etapa 

de estudio social de la comunidad pero no la asume con 

toda la seriedad que implica esta etapa para el conoci

miento objetivo de la realidad social; la mayoría de las 

veces se elaboran diagnósticos sociales sin tener unos 

datos cuantitativos y cualitativos que revelen o que sus 

tenten la problemática de la comunidad, generalmente el 

estudio se basa principalmente en la observación. 

Al preguntar a las estudiantes sobre el método que utili_ 

zan en su práctica comunitaria y como lo aplican, sólo 

31 respondieron Jcertadament� mientras que las 20 restan 

tes contestaron erradamente; es decir un número conside-

21 



rable de estudiantes de quinto (v) y sexto (VI) semestre 

cumplen con su práctica comunitaria pero no tienen clar� 

dad en cuanto al método que utilizan para el desarrollo 

de la misma. 

Las fallas o dificultades que presentan las estudiantes 

de Trabajo Social en práctica comunitaria se relacionan 

más que todo con la falta de manejo metodológico en cua� 

t o a m é t o do s y t é c n i c a s q u e s e d é,b en e p 1 i ca r en e I ca m p o 

comunitario. 

En el aspecto relacionado con la ejecución de programas 

o proyectos comunitarios, si bien el estudiante de Tra

bajo Social considera la participación de la comunidad 

como un elemento fundamental, al ejecutar los mismos, el 

practicante asume la responsabilidad de la materializa

ción de los proyectos como algo personal; es decir, como 

un compromiso exclusivamente suyo, por lo cual comprome

te sólo sus esfuerzos y muy pocas veces responsabiliza 

realmente a la comunidad, a sus organismos de base, y a 

sus dirigentes en la ejecución de los proyectos de bene

ficio comunitario. 

Podría decirse que el estudiante cumple con la práctica 

comunitaria pero sin tener una verdadera conciencia so

cial en cuanto al importante papel que cumple para la or 
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ganización, capacitación y movilización de la comunidad; 

en otras palabras, se cumple con la práctica comunitaria 

como un requisito más de la formación académica para ob

tener un título profesional, pero sin establecer un com

promiso con las disciplinas de las Ciencias Sociales pa

ra hacer frente a la problemática social de los sectores 

marginaeos de la sociedad. 

En cuanto a la evaluación, el estudiante maneja muy po-

cos elementos de control de su práctica comunitaria que 

le permitan medir los alcances y limitaciones de su qu� 

hacer profesional y por ende implementar los ajustes ne

cesarios para el logro de los objetivos inicialmente pr� 

puestos. 

El proceso de supervisión juega un importante papel para 

el eficaz cumplimiento de la práctica comunitaria, pues, 

este es, ejercido por un profesional que posee exper ien

c ias y que por tanto debe suministrar al estudiante to

dos los conocimientos y orientaciones necesarias para su 

práctica comunitaria; en esta medida, el supervisor se 

constituye en un agente importante para que el discente 

cumpla con cada una de las etapas que implica el proceso 

metodológico de intervención en el campo comunitario. Pe 

ro en algunos casos los supervisores no cumplen eficaz

mente con sus funciones. Según lo expresado por el 49% 
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(25) de las estudiantes encuestadas, el proceso que cum

ple su supervisora es bueno, mientras que el 51% (26) res 

tante lo consideran deficiente, porque no cuentan con to 

do el apoyo y la orientación de la supervisora, ya que 

muy pocas veces ésta se desplaza hasta las comunidades y 

conoce de cerca la situación de éstas, yno participa de 

las actividades que realiza el estudiante. Sin embargo, 

no puede ni debe desconocerse la labor que cumplen algu

nos supervisores de comunidad, quienes proporcionan al 

estudiante toda la orientación que requieren los estudian 

tes en su práctica comunitaria. Cabe agregar en cuanto a 

este aspecto que el profesional en formación (discente) 

también tiene responsabilidad con su propia formación ac� 

démica y profesional, por lo cual no siempre debe esperar 

que los profesores le den todo. 

Las situaciones anteriormente planteadas conllevan a es

tablecer la necesidad de reestructurar los contenidos de 

la Cátedra de Metodología y Trabajo Social Comunitario 

adecuándolos a las actuales necesidades de formación del 

Trabajador Social, a elaborar un marco teórico-metodoló 

gico en cuanto a este programa mediante el cual se sis

tematicen los elementos necesarios para que el estudian 

te maneje de manera adecuada la metodología 

aplicar en su práctica comunitaria. 

que a de 



1.3 PROPUESTA 

A continuación se establece una propuesta encaminada a 

25 

s u pe r a r a l g u n a s d e I a s f a l l· a s q u e p r e s e n t a 1 a c á t e d r a d e 

Metodología y Trabajo Social Comunitario. Se propone crear 

un marco teórico, conceptual y metodológico que facilite 

al estudiante su ubicación en el proceso de la práctica 

comunitaria, al igual que el inicio, el control y desarr� 

l lo de ésta por parte de los supervisores y practicantes, 

para que exista una material fácil y/o manejable de con

sultar y utilizar en forma eficaz. 

l. 3. 1 Justificacion 

El área de la metodología tiene gran importancia para la 

formación y el papel que el Trabajador Social ha de cum

plir en su intervención en los campos de trabajo donde 

éste se desempeña. 

Tal condición se material iza -cuando en el plan de estu

dios del Trabajo Social el área de Metodología se extien 

de desde el primero (1) hasta el octavo (VIII) semestre, 

con las cátedras de metodología formal, epistemología del 

Trabajo Social, metodología d e  la investigación social y 

finalmente a partir del quinto (V) semestre las de metodo 

logía y Trabajo Social Comunitario, diseño de programas 



de Trabajo Social y metodología de Trabajo Social insti

tucional en séptimo (VII) y octavo (VIII) semestre res

pectivamente. 

En términos generales puede decirse que los objetivos de 

la cátedra de Metodología de la Investigación del Traba

jo Social Comunitario están encaminados a dotar al estu

diante de instrumentos teóricos y metodológicos suscep

tibles de aplicarse en los procesos y actividades de la 

práctica social. 

El programa de Metodología de Trabajo Social en el campo 

comunitario está conformado fundamentalmente por cinco 

(5) unidades básicas, cada una de las cuales tiene unos

objetivos específicos y sus respectivos temas, de tal ma 

nera que se estructuran de una manera coherente y lógica 

para suministrar al estudiante los conocimientos y herr� 

mientas necesarias para el desarrollo de una eficaz in

tervención en el campo comunitario. 

Las unidades del programa propuesto son: 

UNIDAD 1 

OBJETIVO 

Elaborar el marco conceptual de la práctica a través de 
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1 
la revisión documental de folletos, conferencias, infor 

mes y I ibros que contengan conceptos del Trabajo Social 

y la práctica comunitaria. 

TEMAS 

1. Aspectos conceptuales

1. 1 Concepto de comunidad

1 .2 Concepto de Trabajo Social Co�unitario 

1 .3 Componente comü�1tario 

1 .4 Infraestructura y dotación comunitaria 

1 .5 Organizacion social comunitaria 

1.6 Cultura e ideología comunitaria 

UNIDAD 2

OBJETIVO 

Sistematizar los elementos teóricos y dinámicos del Tr� 

bajo Social Comunitario con base en las experiencias de 

los estudiantes para conocer e1 proceso metodológico que 

se está 1 levando a cabo. 

TEMAS 

2. El proceso de la práctica comunitaria

2.1 Etapas y fases 
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2.2 Esquemas y enfoques 

2.3 Modelos y criterios 

2.4 Componentes del proceso 

2.5 Participación y gestión 

2.6 Control y evaluación del proceso 

UNIDAD 3 

OBJETIVO 

Evaluar la planeación, la organización y el control de 

las actividades trazadas dentro del plan de práctica s� 

mestral con el fin de elaborar propuestas que mejoren la 

actual situación. 

TEMAS 

3. Procesos básicos del Trabajo Comunitario

3.1 Estudio, diagnóstico y planeación en la atención de 

problemas 

3.2 Ejecución, control y administración de proyectos 

3.3 Evaluación de procesos 

3.4 El apoyo a la gestión comunitaria 

3.5 La gestión institucional 
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UNIDAD 4 

OBJETIVO 

Anal izar el recurso metodológico de que .actualmente dis

pone el practicante y el docente para la realización de 

sus actividades en el campo comunitario y evaluar la po

sibil idad de apropiación de una metodología y técnicas 

que actual icen el accionar del estudiante. 

TEMAS 

4. La investigación en el Trabajo Comunitario

4.1 Función de la investigación comunitaria 

4.2 Métodos y técnicas de l.a investigación 

4.3 La observación en el proceso comunitario 

4.4 Las guías y elementos de observación 

4.5 Estudiso de caso, grupo y muestras 

UNIDAD 5 

OBJETIVO 

Sistematizar los elementos de la investigación, la admi-

nistración, el control y la supervisión de.procesos que 

vienen siendo utilizados en el proceso actual de práctica 

29 

y que son susceptibles de mejorarse mediante nuevos aportes. 



A continuación se desarrollan cada uno de los temas y 

subtemas contenidos en las unidades propuestas en cuan 

to al programa de Metodología y Trabajo Social Comunita 

r i o. 

El desarrollo del programa propuesto se hace a través 

de capítulos que corresponden a cada una de las unidades 

de dicho programa, y el cual fue presentado anteriormen 

te. 
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UNIDAD 

ASPECTOS CONCEPTUALES 

1.1 CONCEPTO DE COMUNIDAD 

31 

En torno al cor.�epto de comunidad existen diferentes de 

finiciones, algunas de las cuales procedemos a considerar 

a continuación. 

Etimológicamente el concepto de comunidad proviene del la 

tin communis que significa hombres conviviendo juntos en 

un espacio, compartiendo algo, convivencia, comunicación, 

por lo tanto se puede decir en principio, que es un siste 

ma de relaciones sociales en un espacio definido, integra 

do con base a intereses y necesidades compartidas. 

La definicón presenta dos elementos: 

a. Es pacio en el que transcurre la vida, parte de la vi

da de un conjunto de personas en el que se producen

sus relaciones.
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b. Interacción.

La limitación del espacio obedece más a necesidades de 

completar una práctica, que un hecho real objetivo. Pero 

si bien es necesario vivir en un espacio, éste no es por 

s1 suficiente para que exista comunidad. Es imprescindi

ble la interacción, la conciencia de la posibilidad de 

alcanzar la satisfacción de alguna necesidad, de compar

tir una serie de intereses comunes. Tampoco parece ser 

que la aproximación espacial determine esas interacci'ones 

como la señaló É'erdman Tonnies. En el clásico trabajo c� 

munidad y sociedad (1887), la aproximación caracteriza 

al vecindario pero éste no es una comunidad porque care

ce del sentimiento que la conforma. 

La comunidad aparece entonces, como una categoría de aná 

11 i s i s que fa c i l i ta un a b a se p a r a muchos t i pos de es tu d i os 

y corno algo que existió primitivamente antes de la apar� 

ción de la propiedad privada, cuando la tierra era de to 

do el grupo humano que la ocupaba y usufructuaba; con el 

industrialismo, la urbanización y el desarrollo del cap� 

talismo, la tierra se fué privatizando y con ello se pe� 

dió el sentido comunitario de la convivencia, generándo

se todo lo opuesto; falta de identidad, desorganización, 

desintegración, inseguridad, alienación, inestabilidad, 

etc. 
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1 
La consideración de los distintos conceptos acerca de co 

munidad, nos permite establecer que ésta es un grupo de 

individuos que en algún caso vivien y trabajan juntos, en 

un pueblo o en un barrio al cual se sienten pertenecer, 

es decir, la comunidad se constituye en una unidad social 

que desarrolla sus actividades en un espacio geográfico 

determinado, en el cual interaccionan y sus miembros poseen 

un sentimiento de pertenencia e identificación con algún 

rasgo, interés o necesidad común. 

La comunidad constituye uno de los campos de intervención 

del T rabajo Social, posee características económicas, so 

ciales, políticas, culturales e ideológicas que es necesa 

rio conocer para el desarrollo de un traba jo comunitario, 

pues cada comunidad presenta unas condiciones específicas 

y asume las necesidades y problemas sociales de diferente 

forma. 

"Las relaciones cooperantes y solidarias fundadas en la ve 

cindad se transformaron en relaciones distintivas, campe 

titivas, de rivalidad, a pesar de la existencia de proble 

mas comunes, cotidianos, como por ejemplo: La insalubri 
11 1 

da<.i del medio, robo, insuficiencia de servicios, etc.· 

KISNERMAN, Natal io y colaboradores. Teoría y práctica de Trabajo 
Social. Tomo 5: Comunidad. p.33,34. 



Carolina Ware pqr su  p arte considera q ue la "comunidad 

es mas que una localidad, es una ag rup ación de personas 

relacionadas e ntre sí, que cuenta con re c ursos físi cos, 

personales, de conocimientos, de voluntad, de instit ucio 

nes y de t r adi ciones, etc.11 

2

Tambi é n  se define la comunidad como ..• 

Una agrupación organizada de personas que se 

perciben como una unidad social, cuyos miem 

bros participan de algún rasgo, interés elemen 

to, objetivos o función común, con conciencia 

de pertenencia, situadas en una área geográfi 

ca determinada en la cual la pluralidad e per 

sanas interacciona más intensamente entre sí 

que en otro contexto3 .

1 .2 TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

34 

Las comunidades cons t i t uyen el campo p rimario de la ínter 

vención del Trabaj ador Social. El las son el medio concreto 

en el que se desenvuelve el individuo, los grupos y las or 

2 WARE F., Carolina. Estudio de la comunidad. Edicines Humanitas, 
p. 7, 8,

3 ANDER-EGG, Ezequiel. Diccionario del Trabajo Social. Bogotá, Pla 
za y Janés Editores, 1986. p. 104. 
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ganizaciones de base, En ellas se materializan los proble 

mas de la sociedad, sus desajustes, sus contradicciones y 

las formas más crudas del de.sempleo, la insalubridad, los 

bajos ingresos, las carencias y limitaciones de toda socie 

dad que como la colombiana está enmarcada en un sistema ca 

pita! ista, en un país de economía dependiente y subdesarro 

1 Jada. 

La justificación del Trabajo Social comunitario se expresa 

en la necesidad de superar las formas religiosas y filantró 

picas de atención de las personas y grupos en el seno de 

las comunidades y los grupos primarios con los cuales se 

desenvuelve cotidianamente. El Trabajo Social comunitario 

está dado como un sistema coherente de acciones orientadas 

a I t r a ta m i en to de I a pro b I é m a t i ca que afecta a l as personas, 

grupos y organizaciones de la comunidad, para que con base 

en los recursos y su decisión ésta se movilice solidariamen 

te, consigo misma y con otras comunidades afectadas para lo 

g r a r l a a t e n c i ó n d_e I E s t a do y d e l a s i n s t i t u c i o n e s o b I i g a:i as 

a hacerlo. Tal gestión obliga a la comunidad a comprometer 

sus esfuerzos, implicando entonces la gestión comunitaria 

una concertación de acciones, recursos y voluntades endóge 

nasy exógenas en la atención de los problemas de la comuni 

dad y de la sociedad. 



El Trabajo Social comunitari o  trata de contribuir 

a la superación de las condici ones materiales de 

existencia de la comunidad en general y de cada 

gr upo e individ u o, teniendo como base de su ges 

tión, la educación, la concientización sobre sus 

carencias, necesidades, 1 imitaci ones y posib il ida 

des; la organización social y la rnovil ización or 

ganizada hacia la consecución de l os fines propues 

tos: Es de hecho, una gestión dertransformación 

cual itativa y cuantitativa de las circunstancias 

qu e conforman el cuadro  de una colectividad, en 

d d d h. 
- . 4

un momento a o e su proceso 1stor1co .

1 .3 EL COMPONENTE COMUNITARIO 

La com u n ida d es una un idad s o cial,  conformada por un con 

j unto de pers onas, gr upos y organ izaci ones qu e desarr ollan 

sus a ctiv idades en un espa ci o g e ográfico determ inado , qu e 

al enfrenta r pr o bl emas y compartir inter eses com unes en un 

ámb ito  de conv i vencia ll egan a desarr o llar sentid o de per 

tenenc ia e ident ifica c ión; en esta med ida pu ede decirse 

q u e l o s anteri ores �lement os se c omb inan y dan sentid o 

a la existencia de la com un idad, es decir son una seri e 

de el ementos interdepend i entes qu e se integran y forman un 

t o d o  "l a com un idad 11
• 

4 OSORIO TORRES, Carl os. La metodología y la práctica del Trabajo So 
cial comunitari o. C onferencias sobre metodol ogía del Trabajo 
Social para qu into y sexto semestre. Barranqu illa, Universidad 
Simón B olívar, Marzo de 1984. p.27. 
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Las condiciones y características particulares de cada co 

munidad hacen que ésta se constituya en un campo rico en 

ex pe r i en c i a s p a r a 1 a fo r m a c i ó n de p ro f .es i o n a 1 e s de l a s di s 

ciplinas sociales, como por ejemplo,el Trabajo Social. 

El campo comunitario nos enfrenta a teorías sociológicas 

de los colectivos en el nivel microsocial y facilita al Tra 

bajador Social su aporte a esta teoría de los colectivos, 

pues a través de su intervención en la comunidad este pro 

fesional tiene un contacto directo con los problemas que 

afectan a la colectividad y que se materializan a través 

de los individuos miembros de un grupo, de una ·familia, de 

una asociación, de una organización de base, etc. 

Es decir en la comunidad se hacen tangibles los problemas 

soci�les como; El desempleo, la desnutrición, la morbili 

dad y mor ta l i dad in fa n t i l , l a in segur id ad , 1 a de f i c i en c i a 

en los servicios públicos, la desintegración, la falta de 

centros educativos y de salud, etc. Situacione� problemas 

que la colectividad se organiza y moviliza para atenderlos 

debido a la necesidad de garantizar su 

ta sociedad. 

subsistencia en es 
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1.4 LA INFRAESTRUCTURA Y DOiACION COMUNITARIA 

La infraestructura hace rel?ción a las construcciones e 

instalaciones físicas que son necesarias para el desarro 

llo de la comunidad y para la prestación de los servicios 

esenciales. 

La infraestructura y dotación comunitaria comprende: 

a. Las vías de acceso a la comunidad.

b, La ruta de óuses para el transporte en la comunidad. 

c. Los servicios públicos como: agua, luz, alcantarillado

y teléfono,
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d, Los centros de educación, salud, recreación, vigilancia 

u otros. 

e. La existencia de canchas deportivas y zonas verdes para

el deporte y la recreación en la comunidad.

f. La dotación de los recursos materiales, es decir de los

implementos necesarios para el adecuado funcionamiento

y prestación de servicios sociales por parte de los cen

t ro s e d u c a t i v o s , d e s a I u d , de r e c r e a c i ó n u o t ro s que f u n

cionen en la comunidad.

g. Instituciones estatales de servicios sociales con caber

tura o proyección a la comunidad.

h. Estructura y distribución de las vivienda dentro de la

comunidad.



1 .5 ORGANIZACION SOCIAL 

La organización social es ur:a expresión que denota la idea 

de I a so c i edad , en cuanto 3 a'¡.- t i cu 1 a c i ó n en un a to ta 1 i dad 

de las distintas partes, con funciones diferenciadas y di 

ferenciadas y df�isión social del trabajo, cuya configura 

ción permite alcanzár los fines específicos de la vida en 

sociedad, habida cuenta que la mayor parte de la satisfac 

ción de las necesidades humanas, no se logra por la acción 

i n d i v i d u a I d i re c ta . Ha ce re fe re n c i a , pues a 1 os a s pe c tos e s 

tructurales o anatómicos de la sociedad, entre los cuales 

pueden citarse los siguientes: 

i. Diferenciación social

a - G r upo s de e d a d .Y s e x o 

b- Grupos étnicos

Esta comprende aspectos como: 

c- Grupos de intereses económicos

d- Grupos laborales

2, Estratificación social y conciencia de clase. 

3. Situaciones de marginalidad y de pobreza.

4. Asociaciones e instituciones.

3 .9 
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5. Formas de control social, Estas son el conjunto de in

fluencias y procedimientos por los cuales una sociedad,

grupo o líder, utilizando medios y formas diferentes re

gulan la conducta humana en sus manifestaciones exterio

res.

6. El gobierno local.

En cada situación concreta en donde se 1 leva a cabo un pru 

grama de desarrollo de la comunidad, la forma de organiza 

ción social puede constituir un factor determinante de sig 

no positivo o de signo negativo en función de ese programa. 

La organización social constituye un elemento de gran impar 

tancia en el estudio de la comunidad, pues es la estructura 

de la unidad social y a partir de esta organización que se 

canalizarán la participación comunitaria y la movilización 

para la atención de los estados carenciales y problemas de 

la comunidad. 

Dentro de la organización social comunitaria es necesario 

considerar el papel de los organismos de base ya que éstos 

son el soporte para un trabajo comunitario, 

Se entiende por organismos de base la agrupación volunta 

ria y democrática de personas en una comunidad que se iden 

tifican con los mismos problemas y nec.esidades, las mismas 



costumbres e inquietudes y que están ligadas por un pasado 

histórico común. Ayudan a buscar las raíces de los males 

que están en el mismo sistema, transformándose así en ins 

trumentos de liberación y sirven para que el pueblo asuma 

su propia organización. 

Los organismos de base se clasifican así: 

- Juntas Vecinales. Grupo o conjunto de personas reunidas

con el propósito común de atender y resolver problemas

y defender los intereses vecinales.

Centro Social. Centro que sirve de lugar de reunión para 

actividades sociales y recreativas de un vecindario o de 

un grupo determinado ya sean éstos deportivos, vecinales, 

gremiales o profesionales. 
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Comisiones de Barrio. Personas encargadas por la comuni 

dad para que lleven la dirección de determinados asuntos 

de índole político, social, económico, judicial y adminis 

trativo, etc. 

Las organizaciones de base pueden ser: 

a. Organismos de base socio-económica que comprende:

- Coorperativa de producción y comercialización

- Cooperativa de vivienda



- Empresas artesanales

- Concejos Vecinales de consumo popular

- Concejos hospitalarios

b. Organización de base socio-gremial

- Sindicatos

- Ligas campesinas

Den t ro de I as o r g a n i za c iones de b a se c o mu n i ta r i a se t..: r; e u en 

tran entre otras: 

ACCION COMUNAL: Es toda asociación voluntaria de los veci 

nos de un municipio, barrio, vereda, que se organizan de 

mocráticamente sin ánimo de lucro para promover su educa 

ción mediante el sentido de solidaridad y cooperación, pa 

ra que sus miembros trabajen en grupos en las obras indis 

pensables para :,u progreso en general y para superar el los 

mismos sus propias necesidades, 

DEFENSA CIVIL: Es un cuerpo de vigilancia integrado por 
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vecinos de la misma comunidad y apoyados por el Ministerio 

de Defensa Nacional con el fin de preservar la comunidad, 

velando por la conservación de un ambiente sano y tranquilo. 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA: Es una organización sin 

ánimo de lucro integrada por padres de fami I ia de un esta 



--

blecimiento educativo, tiene por finalidad velar por el 

bienestar de los estudiantes e impulsar la educación fami 

1 iar y escolar. 

JUNTAS CIVICAS: Asociación o reunión de varias perso::::s 

que procuran resolver las necesidades de un pueblo o comu 

nidad. 

CENTROS VECINALES: Zonas más concurridas donde se concen 

tra una actividad, es decir un punto de reunión y otra po 

blación próxima, barrios cercanos. Sirven para conocer los 

problemas y necesidades comunes entre ellos, uniéndose y 

formándose una gran masa. 

COMUNAS: Son formas de organización comunitaria de carác 

ter mu n i c i pal par a l a mejor ad mi n .i s t r a c i ó n y prest a c i ó n 

de los servicios públicos. Están conformadas por la agrupa 

ción de barrios aledaños con una similar situación socio

económica y cuyo número de habitantes oscila entre 10.000

y 50. 000 habitan tes. 

1.6 CULTURA E IDEOLOGIA COMUNITARIA 

'la cultura es el conjunto articulado y acumulado de parte 

de la naturaleza que rodea al hombre y que éste -como ser 

social- ha transformado a lo largo de su desarrollo histó 
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La cul tura es el conjunt o  de  l os produc tos de la activi dad 

socia l  d el hombre (desd e  al imen t os e i nst rument os hasta pie 

zas de arte y obras fil osóficas), que demuestran la especifici 

dad de un g rupo humano; la est ruc tura socia l  y económica es 

la base y el modo como se pr oduce l a  cul tura. 

La ideol ogía es ... 

Un estado histórica���te determinado de la con 

ciencia social. La �!�boración de ideas y la 

representación en 1� nente del mundo aparecen 

originalmente como un reflejo tosco de la real i 

dad, como un refl ejo directamente entrelazado 

con la actividad práctica humana, En cierto mo 

mento histórico, al aparecer la expl otación del 

hombre por el hombre y la necesidad del ejerci 

cío del dominio y del poder, la conciencia so 

cial se distorsiona para producir ideología, es 

decir, es un sistema de ideas que permite justi 

ficar el poder de unos hombres sobre otros
6 

La ide ología, que es un fenómeno ub icado a l  nivel de la su 

per est r uc tura, se ma n i f i esta bajo d os aspectos: 

5 BARTRA, Roger. Diccionario Marxista de Sociología. Bogotá. D.E. 
Col ombia, p.50. 

6 lbid., p.87. 
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1. Como sistema ideológico institu�do (religión, moral, metafísica, etc).

2. Como sistema de actitud y opiniones (hábtios, costumbres, juicios,

comportamiento familiar, reacciones dentro de determinadas acciones,

etc.).

En términos g enerales puede decirse que existe una estr echa 

relación entre sociedad, cultura e ideología, pues, las dos 

úl ti mas se hallan presente con e l e mentos fundam ental es para 

la cons ervación de una sociedad. En cuanto a la comunidad 

y la cultura e ideología, puede decirse que ésta tiene una 

manifestación específica en la comunidad, ya que una unidad 

de n i ve 1 m i c ro -so c i a 1 p o s e e un a ce r v o cu 1 t u r a 1 e i d e o 1 ó g i co 

propio, surgido de la vivenc ia de sus moradores y del discu 

rrir de la vida cotidiana. 

La cul tura es aprendida y compart ida. Las c osas que apren 

den los hombres se deben principal mente a los grupos en 

que nacen y viven. Los hábitos adquiridos por el niño si 

guen las pautas de los padres, niños y demás personas res 

pensabl es de la educación y preparación de los nuevos mie m 

bros de la soci edad, a quienes se les inculcan sus propias 

pautas de conduc ta; trans mit iendo a cada nueva g eneración 

los conocimientos, habilidades, valores, creencias, y acti 

tudes de lo viejo. 



El Trabajador Social en su en· el campo comu 

nitario debe tener en cuenta la cultura e ideología predo 

minante en la comunidad, pues las actitudes, creencias, 

tradiciones, ideas y costumbres de los moradores de esta 

unidad social son un factor decisivo para el desarrollo 

de proyectos en la comunidad. 

En esta medida el profesional del Trabajo Social diseña 

proyectos o implementa alternativas de acción frente a la 

problemática de la comunidad, procurando dar respuesta en 

lo posible a las necesidades, iotereses, expectativas de 

los beneficiarios de éstos, teniendo como base los recur 

sos disponibles o potenciales para lo� mismos. 

La comunidad tiene su propia cultura y sus habitantes una 

ideología, las cuales es necesario considerar por parte 

de un agente externo a ésta, si quiere tener una eficaz 

intervención en este contexto social. 
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EJERCICIO DE EVALUACION N� 1 

1. Cómo define usted la comunidad?

2. Por qué surge el Trabajo Social comunitario?

3. Qué entiende usted por compenente comunitario?

4. Qué importancia tiene la ir,(.·.;.;;�tructura y dotación comunitaria
para el desarrollo social e� :a comunidad?

5. Qué elementos implica la organización social comunitaria?

6. Qué relación encuentra usted entre la cultura y la ideología?

Marque con una X la·respuesta que considere acertada 

7. La comunidad es:
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a. Un grupo de personas que viven en un mismo lugar o localidad ()
b. La comunidad es igual a un barrio ( )
c. Sus integrantes comparten intereses comunes, tienen sentido de

pertenencia e identificación de su� necesidades y problemas, ha
bitan en una determinada geográfica ()

8. El Trabajo Social comunitario es:
a. Una forma de intervención del Trabajador Social en un contexto

social determinado -la comunidad- ( )
b. Es una forma de trabajo de la comunidad ()

9. La intervención del Trabajador Social en el campo comunitario de
pende de:
a. Un modelo único de intervención profesional ( )
b. Las condiciones socio-económicas y características culturales

propias de cada comunidad ( )



c. Los intereses
d. Los intereses

la comunidad

particulares de los miembros de la comunidad () 
personales del agente externo que interviene en 
( } 

10. La organización social comunitaria incluye:
a. Los organismos de base ()
b. La estratificación social ( )
c. Diferenciación social (por grupo de edad y sexo, grupos étni

cos)
Estratificación social y conciencia de clase
Situaciones de marginalidad y de pobreza
Asociaciones e instituciones
Formas de control social
Gobierno local ( )

11. Puede decirse que la cultura es algo:
a. Heredado ( )
b. Aprendido y compartido ()
c. Innato ( )

Lea detenidamente las siguientes propsiciones y marque con una 
X si son verdaderas o falsas 

12. El organismo de base es una agrupación voluntaria y democrática
de personas de una comunidad, que se identifican con los mismos
problemas y necesidades, y están 1 igadas por un pasado histórico
común. V ( ) F ( )

13. La acción comunal es toda asociaciá, voluntaria de los vecinos de
un municipio, barrio, vereda que se organizan democráticamente
para superar ellos mismos sus necesidades y problemas.
V ( ) F ( )

14. La ideología no es algo instituído, ni se manifiesta en las rela
cienes sociales entre los hombres, ni está determinada por 1�
estructura económica, ni por lo social. V ( ) F ( )

15. No existe ninguna relación entre sociedad, cultura e ideología.
V ( ) F ( )
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16. La comunidad constituye el campo primario de la intervención
del Trabajador Social. Ofrece al profesional en formación una
serie de experiencias importantes para que éste desarrolle su
práctica social a través de la cual, el estudiante debe corres
ponder a los beneficios que.percibe de la comunidad como labora
torio vivencia!, contribuyendo con sus actividades al logro de
los objetivos propuestos por sus líderes y sus organizaciones
en el proceso social de desarrollo y en el proceso particular
de organización y desarrollo de la comunidad.

V ( ) F ( )

17. Las alternativas de acción planteadas por el Trabajador S�cial
ante una determinada situación problema son aplicables en todas
las comunidades, sin tener en cuenta las característicias socio
económicas y culturales particulares de cada una de éstas.
V ( ) F ( )



UNIDAD 2 

EL PROCESO DE LA PRACTICA COMU NITARIA 

Las c o mu n i dad es c o rr s t i t · , :: n u no de l os campos de i n ter ve, 1 

ción para el profesiona1 de Trabajo Social, el cual desa 
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rro l la su práct ic:a 
. , 

SOCitl' en comunidades con o sin ex perien 

cía previa de Trabajo Social desorganizadas, semi-organi 

zadas u organizadas, conscientes o inconscientes de la pro 

blemática, alienadas por su condición de miseria y de explo 

tación, en proceso de lucha y superación; con propósitos 

de f i n i do s so b re e 1 ( . " o de l a s a c c i o ne s a seg u i r o de so r ¡·en 

tadas al respecto. 

En uno u otro caso, no ex iste un modelo de intervención d� 

Trabajo Social que tenga validez en la generalidad de las 

situaciones de la práctica comunitaria, por cuanto, las con 

diciones económicas, sociales y culturales varían de una 

c o mu n i dad a o t r a y p o r tan to, l a a c t i tu d a su m i da por e l pro 

fesional frente a estas situaciones debe responder a la rea 

1 idad concreta de cada unidad social. 



2.1 ETAPAS Y FASES 

A n i ve 1 de T raba j o So c i a 1 s. e ha ven i do re a I i za n do un t r a 

bajo de sistematización de experiencias para establecer 

algunas ,p remisas generales que constituyen una guía ade 

cuada para el trabajo comunitario, centrada en la necesi 

dad de que al lado de las experiencias profesionales, de 

sus logros, la comunidad sea la principal beneficiaria, 

51 

Para esto la meta fundamental del proceso en su etapa ini 

cial consiste en diseñar una propuesta que interprete la 

situación de la comunidad en materia de necesidades y pro 

blemas, de recursos y de limitaciones , de posibilidades 

de organización y promoción, capaz de dar paso a proyectos 

de trabajo encaminados a tratar sectorialrnente la problemá 

tica social, según un orden de prioridades establecidas por 

el profesional con la comunidad. 

En términos generales el proceso de trabajo con la comuni 

dad se inicia con una fase de inducción, de penetración y acer 

camiento a la comunidad, cuya intensidad, magnitud y caracte 

rísticas estarán dadas por las experiencias previas exis 

tentes y por el origen de tal proceso de intervención. 

En la inducción el profesional establece sus nexos con la 

comunidad, con sus integrantes, con sus organizaciones, 



con sus líderes, lo que le permite utilizando la observa 

ción y sus diversas técnicas, efectuar el estudio de la 

comunidad. 
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En la primera etapa del proceso de Trabajo Social comunita 

rio, el profesional debe justificar su presencia en este 

contexto mediante su participación en actividades de apoyo 

a la comunidad, colaborando en el logro de los objetivos 

propuestos por las organizaciones, asesorando a sus 1 ideres, 

colaborando con los· equipos de trabajo, dándole continuidad 

a programas en proceso de ejecución a su llegada, tal cola 

boración constituye un medio para establecer canales de co 

municación entre las comunidades y el Trabajador Social in 

volucrándose en su dinámica interna, configurando de esta 

manera un conocimiento objetivo de los problemas y recur 

sos de la comunidad, como base para el posterior desarrollo 

de programas y/o proyectos encaminados a atender las situa 

ciones problemas que afectan o 1 imitan el progreso de la 

comunidad. 

En términos generales puede decirse que la primera etapa 

de la práctica comunitaria es denominada de preparación 

de la propuesta de Tra�ajd Social, caracterizándose por 

el énfasis en el conocimiento de la realidad, en estable 

cer e identificar los problemas más sentidos y no sentidos 

por la comunidad, la prioridad de los mismos, los recursos 
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endógenos y exógenos, los procesos que se desarrollan en 

las actividades y objetivos que la comunidad ejecuta y se 

propone alcanzar. 

La segunda etapa es la de perfeccionamiento de la propues 

�. en la cual los programas y proyectos, los objetivos, 

las metas y procedimientos deben ser sometidos a conside 

ración de los interesados, de las instituciones que inter 

vienen en la comunidad, de sus líderes y de las organiza 

ciones de base; es decir, debe ser evaluados a la luz de 

las posibilidades, determiando los recursos de las organi 

zaciones existentes y de la capacidad de movilización y 

gestión colectiva que concluye generalmente con la modifi 

ca c i ó n de I p l a n , con l a in c l u s i ó n de nuevas metas , el aj u s 

te de los objetivos, la constitución de lo que podríamos 

llamar la propuesta de trabajo que unifica las actividades, 

dá coherencia a su ejecución, señala la utilización de los 

recursos y la movilización de personas, para que así la ges 

t i ó n s e ve r i f i q u e como un s i s tema to ta l en ca m i nado a m a ter i a 

l izar los objetivos y satisfacer las necesidades contempla 

das en el programa. 

La etapa final es la de la materializaéión de la propuesta, 

de ejecución, control y evaluación del proceso. Es la etapa 

de intervención programática en la que se superan las formas 
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iniciales de intervención a través de actividades aisla 

da s , a s i s t en e i a l i s ta s , de a poyo y c o l abo r a c i ó n e·n l a c o mu 

nidad. La etapa de perfeccionamiento está constituída por 

formas más elaboradas y estructurales de intervención en 

el cam po comunttario. 

PRO CESO DE TRA BAJO SOCIA L EN LA  COMUNIDAD 

INDUCCION 

ETAPA DE PREPARACION· 
OBTENCION DE INFORMACION 

APOYO Y COLABORACION EN 

ACTIVIDADES DE LA COMUNI 

DAD. 

..., ........ "

ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO 

DE LA PROPUESTA '> 
I 

EVALUACION DE OBJETIVOS 

INVENTARIO DE RECURSOS 

DISCUSION GRUPAL 

ANALISIS CUANTITATIVO y

CUALITATIVO 

DISEÑO DE PROYECTOS 

" V 

V 
' 

............ .,)' 

EJECUCION DE PROYECTOS 

ETAPA DE EJECUCION 

CONTROL Y EVALUACION __ ) 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES, 

TRABAJO DE EQUIPOS, ADMI 

NISTRACION DE RECURSOS, 

CONTROL DE FUNCIONES. 



2.2 ESQUEMAS Y ENFOQUES 

El proceso contínuo de trab�jo con una comunidad para un 

Trabajador Social se enmarca en el curso general del desa 

rrollo, conformación científica y profesional de esta dis 

ciplina. En este curso de transformación podemos señalar 

dos o r i en tac i o ne s o esquemas a saber : La que cent r a el pro 

ceso de Trabajo Social en un método de organización y de 

sarrollo de- la comunidad y la que, centra el proceso de 

Trabajo Social en el diseño de planes, programas y proyec 

tos orientados a la atención de problemas, identificados 

por el agente social / la comunidad, que por su naturale 

za, por las circun�t�ncias sociales, económicas y cultura 

les, por el sentir de ésta, requieren la definición de me 

tas y objetivos para superarlos, la realización de activi 

dades para materidlizar esas metas, y desde luego, la dis 

posición de recursos y esfuerzos indispensables para el lo. 
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El primer esquema u orientación responde inicialmente a la 

etapa del Trabajo Social Tradicional Tecnócrata, en el que 

superando la 1 imitación que representaba en los arios 60 la 

utilización del individuo y del grupo como elementos meto 

dológicos, se orienta la intervención hacia colectivos de 

mayor significación como las organizaciones sindicales, 

gremiales y comunitarias. 



Este proceso estuvo encuadrado en el Programa Alianza pa 

ra el Progreso, cuyo énfasis estuvo centrado en el desper 

tar de las comunidades y en la modificación de los patro 

nes históricos, culturales, de trabajo y de consumo exis 

tentes, con miras a la modernización que traería consigo 

la industrialización y el crecimi�nto económico de Améri 

ca Latina. 
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El proceso de trabajo centrado en un modelo metodológico 

supone que mediante el desarrollo de unas fases interrela 

cionadas subsiguientes y diferenciadas, pueden introducir 

se o gestarse tendencias o estímulos hacia el cambio, crear 

conciencia acerca de los problemas del grupo, de la asocia 

ción o comunidad según del caso y movilizar las personas 

hacia la superación de sus limitaciones. 

Falla este modelo en considerar que un método particular, 

por si solo, es capaz como instrumento de trabajo, de trans 

formar, de cuestionar, de modificar y se olvida de que to 

do método es además de un procedimiento, de fases, de eta 

pas, un elemento,ideológico cuya eficacia guarda relación 

con la identificación del sujeto que lo aplica, con la na 

turaleza y los fines de estos elementos. Superada la fase 

tecnócrata del Trabajo Social, se definió la comunidad co 

mo el colectivo en el que el Trabajador Social se encuen 



tr a, toma conta cto con los indiv iduos, grup os y organiza 

ciones que confo rman la re alida d social en que inte r v iene 

5.7 

el p rofesion al. De esta maner<?, s e  sup e ró la limitación de 

con s i de r a r como m é todo 1 o q u e r e  a 1 me n t e e o ns t i t u y e e l c o lec 

tiv o de mayo r amplitud p a r a  s u  trabajo y desarrollo, median 

te la metodología básica o integra l, a plica ble a pr oblemas 

man i f i es tos en e l g r upo , en e l i n d i v i duo , l as i ns t i tu c i o ne s 

y la comunidad. 

P or su p a rte, los enfoques son un intento �e sistema tiza r 

el tr a tami ento que el problema del suj e to y el objeto ha 

tenido en el ámbito de Tra bajo Soci al, Fale iros complernen 

ta su ca ract e rización ide ológica, a p a rtir del análisis de 

l a  r ela ción sujeto y o bjeto del Tr a ba jo Soci a l, planteando 

que la práctica pr ofesional pa rte de la conce pción ep:ste 

mológica pr es ente en tr es (3) tendencias: 

1. Predominio del objeto sobre el sujeto 

2. Predominio del sujeto sobre el objeto

3. Predominio dialéctico de la relación interdependiente sujeto-objeto 

Las anteriores tendencias le p e rmiten ciertos enfoques: 

1. ENFOQUE ASISTENCIALISTA. Las primeras manifestaciones del Servicio 

Social como asistenci a organ izada se ubica en este ma rco 



de re fer en c i a 11 o b jet í v i s ta 11 
• La as i s ten c i a comprende un a 

prestación de auxilio financiero o material para el sooo 

rro de alguna necesidad inmediata, corno por ejemplo, de 

alimentación, vivienda, salud, recreación y otros. 

Se parte de una circunstancia determinada, en general de 

un problema que el "cliente" viene a presentar a un 11 a::,;�

tente social", el problema es profundizado dentro de la 

situación, buscindose las variables que en el la lo condi 

cioha. Ejemplo de esto� podemos encontrar en los archivos 

de atención a casos, donde la actividad profesional consis 

te en encontrar una solución parcial a cada uno de los pro 

blemas que se presentan, sean de vivienda, salud y educa 

ción. El hombre es instrumental izado para pedir y/o acep 

tar los recursos disponibles. 

Para la clase dominante esta forma de presentar 11servicio_ 

sociales11 le asegura la continuidad del sistema de domin--1 

ción en que se cosifica al hombre con una simple divisió:: 

o distribución de parte del excedente producido por el hom

bre mismo que lo recibe. La gran parte de este excedente 

queda en manos de los dominadores. 

La asistencia a su vez, es parcelada en diversos aspectos: 

a. Paleativa, como auxilio.

b. Curativa, para rehabilitación.

58 



1 
c. Preventiva, para disminución de flagelos, problemas y

enfermedades del sistema .

d. Promotora, para integración a la sociedad.

De esta forma, se puede ver que la táctica de dividir se 

va perfeccionando, obedeciendo a una constante circunstan 

cialización de la misma asistencia 7 . 

2. ENFOQUE SOCIOLOGISTA. En el perfodo inicial de formación del

servicio social es constumbre destacar el papel de la "so 

ciedad de organización de la caridad". 

Esta sociedad representa una apertura hacia la considera 

ción de la ayuda, de formas más institucionalizadas con 

un carácter ya no puramente individual. Pero al tomar en 

cuenta solamente la sociedad tal como es y de forma está 

tica, se olvida que el hombre hace la sociedad, la crea 

y la transforma. 

Los ob jetivos profesionales que se destacan en esta orien 

tación: El funcionamiento social, la integración del indi 

viduo en el medio, o el cambio del medio limitado al ámbi 

to del individuo . 
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7 FALEIROS, Vicente de Paula. Trabajo Social Ideología y Método. 3� ed: 
Buenos Aires, Editorial Ecro, 1976. p.56,59. 



En este contexto, se denota "unión" entre situación y per 

son a , pe ro , en re a l i dad , son v i s tas e o mo p a r te s sepa radas 

en las cuales el asistente social destaca ''elementos sig 

nificativos" en la perspectiva que sean enfocados, es de 

cir, en la perspectiva dominante. El asistente social apa 

rece como el que hace la reunión de los 11e 1 eme n tos 11 que

estarían separados. 

La situación existente sería el lugar donde el individuo 

se real izaría, ayudado por un 1
1inter mediario 11 que estaría

actuando desde afuera de la situación. 

Sobre todo el "desarrollo de la comunidad" se presenta co 

mo un método, de armonizacioñ de tensiones, de conflictos 

en una área geográfica determinada escondiendo la contra 

tación dominadora. 

En la práctica, el desarrollo de comunidad se dedica a la 

actuación frente a situaciones aisladas, con el objetivo 

de mejorar separadamente ciertas condiciones, como de vi 

vienda, salud, equipamiento comunitario. 

Las organizaciones tocales de la comunidad son tácticamen 

te divididas en distintos aspectos com: Comités de madres. 

Además son desvinculadas entre sí. Por otro lado son ais 
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ladas de los lugares de trabaje, no existiendo ninguna 

vinculación de la luchas poblacionales con las luchas de 

los trabajadores en contra del sistema. Estas organizacio 

nes se presentan así como un objeto de la clase dominante. 

Según el enfoque sociologista se ubica al Trabajo Social 

como algo terapéutico de los desvíos de la sociedad y del 

sistema. Aparecen bajo la máscara de la neutralidad, pues 

el cambio•social es concebido como una integración al sis 

tema. 

3. ENFOQUE TECNOCRATICO. Este enfoque es fruto de la ideología

desarrollista. Bajo él se concibe al Trabajo Social como 

el arte de orientar las fuerzas dinámicas de la sociedad 

y coordinar los elementos de cooperación con miras a los 

intereses y conveniencias comunitarias en los procesos de 

desarrollo social, grupal e individual, asi como en la so 

lución de problemáticas solidarias y personales. 

Esta orientación y ésta coordinación se manifiestan en la 

práctica a través de la planificación y la administración 

de Trabajo Social. Por un lado se considera la sociedad, 

las luchas y por el otro, el planificador, el administra 

dar que estaría 

desde afuera. 

coordinando y orientando estas fuerzas 



La administración y la planificación abstraen los proble 

mas de la realidad concreta para esquematizarlos según 

ciertos intereses dominantes, con expresiones matemáticas 

y con una racionalidad inte r'na. 

4. ENFOQUE PSI.COLOGISTA. Alrededor de la década del 30 el psi 

coanálisis ejerce gran proyección e influencia sobre el 

Servicio Social. En el trabajo concreto de los asistentes 

sociales se considera que la fuente de la problemática so 

cial se encuen,tra en el individuo mismo, proponiéndose tra 

tamientos psicológicos aislados del contexto social. 

Bajo este enfoque se nota en el Trabajo Social una parcia 

1 ización de la realidad total del hombre, se toma su capa 

cidad de autodesarrol Jo de una forma abstracta y aislada. 

Cada problema que se presenta al individuo es su problema 

y no la manifestación de las relaciones sociales. De esta 

manera él aparentemente tomado como sujeto se convierte 

en objeto al consiv�rarlo como un individuo aislado de la 

sociedad. 

5. ENFOQUE DE LA ORIENTACION SOCIAL. Según este enfoque el Tra

bajador Social ayuda al individuo a encontrar soluciones 

normales a sus dificultades sociales. El objetivo de este 

proceso de orientación social es llevar al hombre a tomar 

una decisión,para lo cual dispone de una orientación veni 

da de alguien desde afuera. 
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En primer lugar se aísla la dificultad social del contex 

to de la práxis social de la sociedad misma. La dificultad 

se vuelve un problema en la situación en que está el indi 

viduo, como si el sujeto pudiera ser separado de la reali 

dad misma. En segundo lugar las soluciones que se plantean 

son las normales por oposición a cualquier forma vista co 

mo anormal por la sociedad existente. Es decir si la socie 

dad es de dominación, la solución normal es la dominación. 

La orientación según este enfoque, se convierte en un pro 

ceso de adaptación, de sujeción del hombre, y por tanto 
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el Trabajador Social en su condición de orientador, asums: 

al individuo como objeto, pues, no se considera ni el con 

texto social, ni las relaciones que en éste se desarrollan; 

es decir no se miran las soluciones a los problemas socia 

les dentro del marco de la estructura económico-social. 

6. ENFOQUE DIALECTICO. El Trabajo Social se hace concretamen 

te en una sociedad determinada. Para realizarlo no se le 

puede concebí r por lo tanto, desde afuera de la sociedad, 

corno una acitividad controladora. El Trabajo Social es crea 

ción del hombre en la sociedad y a partir de ella. 

Bajo el enfoque dialéctico se considera la relación suje 

to-objeto. En esta medida, la práctica social se concibe 



como la transformación permanente de algo dado. 

Este enfoque acerca del Trabajo Social lo ubica como una 

profesión que debe hacerse partícipe de la transformación 

social, con una visión de la sociedad como un proyecto his 

tórico, como un nuevo proyecto político que sirva a los in 

tereses de los trabajadores y de toda la sociedad. Se asu 

men los problemas sociales dentro del marco de una socíed�d 

dividida en clases antagónicas, parte de la realidad concrr 

ta del hombre dominado, para en esta realidad, plantear la 

crítica y crear un proyecto nuevo de sociedad y de horro re. 
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Ideología y ciencia se entrelazan en una unidad de libera 

ción o dominación, donde el objeto del Trabajo Social se 

concibe como la acción social del hombre oprimido y domina 

do que no posee los medios de producción y no participa r�al 

mente en la gestión política de la sociedad y tiene un papel 

antagónico en la transformación histórica. 

2.3 MODELOS Y CRITERIOS 

A partir de U 69 surgen en Colombia propuestas metodológi 

cas de Trabajo Social que inciden en algunos países de Amé 

rica Latina, los cuales retoman la metodología de la acción 

transformadora para obtener nuevas experiencias significati 

vas, en la corriente reconceptual izadora. 



Los aportes más sign�ficativQs los proporciona el antropó 

lago Manuel Zabala vfnculado a la profesión de Trabajo 

Social en la Universidad Nacional de Colombia y Caldas. 

En 1968, la Universidad de Caldas en su plan de estudios 

tenía incluída la metodología integrada a nivel de semina 

rio, al igual que muchos docentes conocían y manejaban el 

método temático de Paulo Freire. 

En 1969, en la Universidad de Caldas, Manuel Zabala pone 

en práctica sus deducciones teóricas y metodológicas apo 

yado por los docentes de la Facultad de Trabajo Social de 

este centro docente; autores del documento titulado "Meto 

dología del Trabajo Social para la Acción Transformadora, 

presentado posteriormente en el seminario Latinoamericano 

para profesionales real izado en Ambato en 1971 y publicado 

por la editorial Ecro, en la serie ISI en 197311
8

• 

El método de la acción transform3dora parte de la ubica 

ción geográfica o funcional del investigador para el regis 

tro de la información del área seleccionada, empleando téc 

8 TORRES, Jorge. Historia del Trabajo Social. Barranquilla, Grafita 
1 ia Editores, 1985. p.254. 
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nicas nuevas como la regulación, el diario de campo y el 

diario fichado. 

La segunda fase, la relación o conocimiento de la estruc 

tura social del área de estudio y la tercera la acción pa 

ra la toma de conciencia de s í  y para sí, y su aptitud crí 

tica para transformar la realidad. 

El proceso de la metodología de acción transformadora del 

trabajo de campo comprende las siguientes etapas: 

1
ª 

Asimilar la realidad para transformarla. Ir al conocí 

miento empleando los sentidos y técnicas de registro como 

el diario de campo, las cédulas de campo, el diario ficha 

do y la expresión artística para luego reconstruir la rea 

lidad y establecer las deducciones para la acción. 
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2
ª 

Acomodación o llegar al fondo de la realidad para en 

tender sus contradicciones y ligazones. Es el proceso de 

cuantificación a cualificación. Es la descomposición de la 

realidad para su análisis; es la búsqueda de la unidad en 

la diversidad para desentrañar la esencia de los fenómenos. 

3
ª 

Proyección o acción transformadora. Luego del conocí 

miento y su comprensión se vuelve a la realidad para trans 

formarla, es inducir a la colectividad al cambio, es orga 



1 
n i za r , mo v i 1 i za r y ca m b i a r me d i a n te 1 a o r i en tac i ó n y I a 

lucha estructural9
. 

67 

Durante el período de la reconceptual ización y la post-re 

conceptualización del Trabajo Social se plantean en Améri 

ca Latina diferentes metodologías de esta disciplina social 

que buscan responder a la realidad de éstos países en el 

interés de dar respu estas concretas al momento histórico 

que se vivía, y a la cada vez más crítica situación socio 

económica de Latinoamérica . 

Entre estos aportes metodológicos se puede mencionar el de 

Ezequiel Ander-Egg quien en su trabajo titulado "Hacia una 

Metodología de la Mi litanc ia y el compromi so o metodología 

de l Trabajo Social", editada por Ecro en 1963, planteó la 

metodología como una acción liberadora cuya función es con 

cientizar, movilizar, organizar y politizar el pueblo para 

los procesos de cambio estructural. 

En la tercera edición del I ibro citado aclara que la inves 

tigación no es la militancia sino la práctica, y que "nues 

tra metodología es la búsqueda de un método que sea un es 

9 1 bid. , p. 257. 



fuerzo sistemático, para comprender y conocer el pueblo, 

para asumir de él, sus luchas de 1 iberación, con todas las 

ambiguedades y claroscuros que tienen los casos humanos, 

, • 11 1 o 
por nobles y grandes que sean sus propos,tos 

Plantea el proceso bajo el nombre de investigación diagriós 

tica operativa. En esta etapa se trata de adquirir los co 

nocimientos necesarios, los cuales están en función de la 

acción (de ahí el término operativo) conocer para actuar . 

El método lo concibe en cuatro (4) niveles: 

1. INVESTIGACION

2. PROGRAMACION

3. EJECUC ION

4. EVALUACION

Ander-Egg , también se refiere dentro de su planteamiento 

metodológico a la inserción-inmersión, consistente en el 

compartir, trabajar y comprender eJ pueblo, tomando los 

círculos de investigación como un medio para ello. 

En 1977, Boris Lima publicó un libro titulado "Contribu 

ción a la Metodología de Trabajo Social" en el cual presen 

10 ANDER-EGG, Ezequiel. Citado por Jorge Torres. Op. Cit., p. 258. 
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1 
ta el denominado "Método de Intervención en la Realidad'' 

confo rmado por seis (6) fases operativas, dinámicamente 

interrelacionadas para facilitar la práxis del Trabaj ador 

Socia 1 

Estas fases son: 

Sensitiva 

Informativa técnica 

Investigación participante 

Determinación o nivel conceptual 

Elaboración de modelos de acción 

Ejecución y control 

En 1973, se int roduce en algunas facultades o escuela de 

T rabajo Social en C olombia el llamado METODO DE INVESTIGAC ION 

ACCIONO METODO DE INVESTIGACION MILITANTE, aplicado en algunas 

zonas rurales por soci ólogos, como Víctor Bonilla, Gonzalo 

C astillo, O rlando Fals Borda y Augusto Lib reros, su objeti 

vo central es colocar los conocimientos de in vestigador mi 

l itante al servicio de una causa. "Esta causa es por defi 

nici ón profunda la sociedad general 

regi ón o comunidad estudiada es una 

de la cual el grupo, 

1 1 
parte" 

11 BONILLA, Víctor y atros. Citado por Jorge Torres. Op. Cit., p.259. 



PROCESO ME TODOLOGICO DE LA INVESTIGACION - ACCION 

l. Investigación Militante. Mediante las técnicas de la investí
gac,on - acción para una inserción en la realidad que permi 
tan el acercamiento y el cono cimiento a través de la acción.

-Investigación documental y de terreno. 

-Reconocimiento de la realidad.

-Identificación del tipo de la naturaleza de las caracterís
ticas populares.

2 . Aná 1 i s is de 1 a rea 1 ida d. 

3. Devolución del conocimiento para confrontar los contenidos 
con la población y lograr eficacia en la acción.

En los dife rentes congresos, encuentros, seminarios y cur 

sos a nivel internacional, nacional, re g ional y local, la 

me todolo g í a  sigue ocupando la a t ención de los inves tigado 

res y de los inquie tos Trabajadores Sociales dedicados al 

cuestionamiento profesional para lo grar a vances significa 

tivos en la consolidación del Trabajo Social. 

La lucha por la autentiv�dad y la autonomía en Trabajo So 

cial es fuerte  con el pro ceso de la reconceptualización, 

pero definitivo y fundamental en la post-reconceptualiza 

ción donde se percibe con más cla ridad, madurez y obje ti 

vidad en el campo ope racional de esta profesión. 

D entro de es tas tendencias son valiosos los aportes d_el 

Trabajador So cial colombiano Lorenzo Sant amaría, conteni 
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1 
dos en su libro "Trashumante el quehacer del Trabajador 

Social", publicado en 1982. 

Propone que luego del estudio de la persona, la perspecti 

va y el paradigma surgen como alternativas metodológicas 

la planificación, las políticas y las estrategias. 

La estrategia de investigación que plantea son: 

- La destrucción del yo colectivo.

- La socialización de los medios del consumo.

- El desarrollo de la expresión creativa.

- La reorientación de la ocupación.

- La recuperación de las relaciones reales.

En 1982, la uruguaya Teresa Porzekanski, en el Primer En 

cuentro Latinoamericano del Servicio Social realizado en 

Buenos Aires Argentina del 13 al 21 Noviembre de 1982, 

planteó en su ponencia la necesidad de definir la interven 

ción profesional del Trabajador Social a partir de la pro 

pía realidad latinoamericana, la necesidad de una autono 

mía en la metodología del Trabajo Social que responda a 

los esquemas del devenir histórico de América Latina y no 

inspirada en modelos foráneos. 
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Las aspiraciones de este profesional-son vaTiosas en la 

medida que contribuyen a la discusión científica con apor 

tes que dilucidan viejos dogmas profesionales pues plantea 

"la autonomía metodológica en Servicio Social implica una 

tendencia general de la profesión a ser creativa no a ser 

una aplicación mecánic.:C• y manipuladora, casi superticioso, 

en que la realidad debe adecuarse a la 'teoría y no a la in 

1 2 
versa" 

Los diferent�s modelos de Trabajo Social planteados ante 

riormente, se basan en la necesidad cada vez más crecien 

te del Trabajo Social de desarrollar una práctica social 

comprometida con la realidad social de Latinoamérica, sur 

gida a partir del movimiento de la reconceptual ización y 

post-reconceptual ización. 

2.4 COMPONENTES DEL P ROCESO 

El proceso de la práctica comunitaria tiene dos (2) compo 

nentes básicos a saber: 

a. La comunidad objeto y sujeto de intervención con sus 

lideres, sus organizaciones de base (juntas de acción 

comunal, comités cívicos, comités de trabajo, etc.), 

las instituciones o entidades públicas que prestan un 

servicio directo en la comunidad, por ejemplo: Centros 

12 PORZEKANSKI, Teresa. Citada por Jorge Torres. Op. Cit. p. 264. 
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de salud, escuelas, colegios, etc. 

b. El o los agentes externos, es decir las instituciones

que intervienen en la comunidad y que buscan introdu

cir cambios dentro de ésta para su mejor organización

y desarrollo social.

Forman parte de estas instituciones las entidades ofi

ciales que impulsan algún proyecto en la comunidad,

las instituciones privadas como las universidades, y

las organizaciones filantrópicas de servicio comunit�

r i o.

COMUNIDAD 

COMPONENTES DEL PROCESO DE LA 

PRACTICA COMUNITARIA 

> 
7 

AGENTES 

EXTERNOS 
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2. 5 PARTICIPACION Y GESTION 

La participación comunitaria es la incorporación dinámica 

de los miembros de una comunidad a los procesos de la vida 

económica, social, política y cultural de un país, región 

o comunidad, esta p��ticipación tiene un objetivo promocio

nal mediante el cual se busca la habilitación de los gru 

pos humanos para intervenir real y efectivamente en la trans 

formación de la sociedad. 

La participación y gestión son elementos fundamentales 

dentro del trabajo c.omunitario, pues a través de ellos los 

moradores de la comunidad toman parte activa en los proce 

sos de la vida comunitaria, y tienen ingerencia en las de 

cisiones frente a las necesidades y problemas que los afee 

tan en esta unidad social. Así mismo, la gestión habilita 

a la comunidad para que administre los recursos, servicios 

o beneficios que se impulsan mediante un determinado progra

ma o proyecto. 

En esta medida, participación y gestión son factores que 

estimulan la socialización porque permiten que los indivi 

duos se integren alrededor de una necesidad común, en tor 

no a 1 a cual se cohesionan como grupo, mov i 1 izándose para 

la atención de la misma y por ende se constituyen en gru 

pos de presión para que las entidades estatales reviertan 
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una serie de servicios que contribuyan al desarrollo de la 

comunidad. En esta medida, la participación y la gestión 

son medios de toma de conciencia por parte de la comunidad 

que conllevan a su organización autogestionada y a una vi 

s i ó n d e l b ·i e n e s t a r y a n o s ó l o i n d i v i d u a l s i n o c o l e c t 1 v o . 

Desde la óptica del Trabajo Social la participación y ges 

tión comunitaria desempeñan un importante papel en el desa 

rrollo comunitario, por cuanto implica la habilitación de 

los moradores de la comunidad para su organízación, concien 

tización y movi 1 ización frente a las situaciones problemas 

que limiten su bienestar social. Los habitantes de la comu 

nidad deben convertirse entonces en sujetos protagonistas 

de su propio desarrollo, comprometidos en la solución de 

sus problemas, en la atención de sus necesidades, con una 

visión colectiva del bienestar. 

2.6 EL CONTROL Y LA EVALUACION DEL PROCESO 

La evaluación en su acepción amplia designa el conjunto de 

las actividades que sirven para dar un juicio, hacer una 

valoración o medir algo (objeto, situación, proceso, etc.).t 

Ahora bien, aplicado al Trabajo Social, el término de eva 

luación se entiende con dos alcances: Como última fase de 

la estructura básica del proceso y como técnica de control 
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operacional. 

Considerada como última etap� de la estructura básica de

procedimiento, constituye la fase final de un proceso de 

estudio-investigación, programación, ejecución y evalua 

ción que consiste en utilizar una serie de procedimientos 

de s t i n a do s a c o m p ro b a r s i s e h a n con s e g u i do o n o 1 a s me tas 

y objetivos propuestos en un plan, programa o proyecto. 

Como proceso permanente de control operacional la evalua 

ción es la comparación o constatación que resulta de con 

f ron ta r lo que se ha hecho o realizado, con 1 o que se que 

ría hacer, investigando por qué ha ocurrido lo que ha ocu 

rrido, es decir los factores que han influído en los resul 

tados; sin embargo, la evaluación no sólo tiene por finai 

dad u objetivo constatar los resultados obtenidos, sino 

también proponer las correcciones o reajustes necesarios, 

de modo que contribuyan a la toma de decisiones para esta 

blecer modificaciones en la acción. 

La evaluacíón así conceptual izada es, una actividad conti 

nua, sistemática, flexible y funcional que al integrarse 

al proceso de intervención profesional, señala en qué medi 

da se responde a los problemas sobre los cuales interviene 

y se logran los objetivos y las metas; describiendo y ana 



i z a n do l a s fo r m a s d e t r a b--a j o', l o s íñé t o d o s y t é c n i c a s u t i 

izadas y las causas principales de logros y fracasos. 

A través de la evaluación se pretende determinar: 

- Qué cambios se deben buscar y por qué.

- Cómo y en qué medida se producen los cambios deseados.

- El grado en que se alcanzan los objetivos propuestos.

La necesidad de modificar las acciones propuestas y en

curso; y los instrumentos y recursos utilizados.

La eficacia del programa mismo y la forma en que deberá

modificarse para el futuro.
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Las características principales del proceso de evaluación 

se definen a partir de preguntas tales como: lPara qué eva 

luar?, lqué evaluar?, lcuándo evaluar?, lquién evalúa y có 

mo evaluar? La respuesta a cada una de estas preguntas, bu� 

ca que la evaluación sea ubicada como un procedimiento sis 

temático y técnicamente diseñado, operativo para la prácti 

ca profesional y sus fines de investigación social. 
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EJERCICIO DE EVALUACION N� 2 

1. C6mo podría definir usted el· proceso de la práctica comunitaria?

2. Cuáles son las etapas del proceso de la práctica comunitaria?

3. Cuántos y cuáles son los esquemas del Trabajo Social?

4. Cuántos y cuáles son los enfoques del Trabajo Social?

5. En el proceso de práctica comunitaria cuáles son sus componentes?

Marque eón una X la respuesta que considere acertada 

6. La inducci6n es:

7. 

a. Una etapa de la práctica comunitaria ( )
b. Una fase de la primera etapa del proceso de práctica comunita

ria e )

Los enfoques en cuanto a 
a. Predominio del objeto

Predominio del sujeto
Relaci6n sujeto-objeto

b. El criterio particular
contexto histórico ()

Trabajo Social se dividen según: 
C) 
( ) 
( ) 
del Trabajador Social en un determinado 

8. El Trabajador Social es un profesional que debe promover la par
ticipación y gestión comunitaria como un medio para:
a. La organización, movilización y gestión de la comunidad ()
b. Delegar sus responsabilidad en los miembros de la comunidad ()



9. La evaluación puede ser considerada como:
a. Un medio para medir los resultados alcanzados ()
b. La última fase o etapa de la estructura básica del proceso de

intervención del Trabajo Social y como técnica de control ope
racional ()

Lea detenidamente las siguientes própósiciones y marque con una X 
si son verdaderas o falsas 

10. Se debe evaluar sólo cuando se ha ejecutado un programa o un pro
yecto de Trabajo Social. V () F ()
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11. El proceso de la práctica comunitaria está conformado por tres (3)
etapas básicas como son:
De preparación de la propuesta, de perfeccionamiento, ejecución,
control y evaluación. V () F ()

12. En el enfoque asistencial ista del Trabajo Social se da el predomi
nio del sujeto sobre el objeto. V ( ) F ( )

13. Como proceso permanente de control operacional, la evaluación per
mite establecer los aciertos y 1 imitaciones presentados en la !!1 

tervención profesional así como implementar o introducir los aju=
tes o correcciones necesarias para el logro de los objetlvu= µ1u
puestos inicialmente. V ( ) F ( )



UNIDAD 3 

PROCESOS BASICOS DEL TRABAJO COMUNITARIO 

3.1 ESTUDIO, D IAGNOSTICO Y PLANEACION EN LA ATENCION DE 

PROBLEMAS 

El denominado estudio de la comunidad, com prende el conocí 
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m i e n to d e l o s a s pe c t o s s oc i a 1 e s , eco n ó m i c o s , p o 1 í t ,i c o s , c u 1 

turales y materiales de la comunidad, su infraestructura, 

su topografía, el medio ambiente, so ecología y la interre 

lación hombre - medio ambiente, para de este manera determi 

nar con claridad los efectos y consecuencias de esa relación. 

En esta medida, comprende el estudio, el conocimiento de as 

pectos tales como: vivienda, la educación, la salud, la ocu 

paci6n de las personas, la fuente de ingresos. De igual mo 

do, las formas de organización social elementales, primarias 

y secundarias y el proceso de orientación o derivación hacia 

formas superiores. 



El estudio ce una comunidad constituye la fuente de cono 

cimiento necesario para identificar los problemas concer 

ni entes a la acción del Trabajador Social. Su evaluación, 

su análisis, su discusión con la comunidad, con sus orga 

nizaciones, sus líderes, la consulta de la experiencia so 

cial existente, su proceso histórico particular en el mar 

co de los procesos generales y permite establecer priori 

dades frente a los problemas y proponer metas para su aten 

ción y la superación de las 1 imitaciones que impiden su 
1 3 

proceso 

El estudio como pri mera  eta pa del proc eso de Trabajo So 

cial C omunitario suministra todos los ele mentos necesa 

ríos para que el Tra bajador Social logre un conocimiento 

objetivo de la realidad social y pueda de esta manera de 

finir su intervención profesional en  e ste contexto. A tra 

vés de los conoci mie ntos obtenidos durante el estudio el 

profe sional de Trabajo Social puede tener una visión obje 

tiv a de la com unidad, de sus necesidades, sus proble mas y

de la c onci encia de sus moradores frente a la problernáti 

ca social que los afecta. 

La materialización del estudio se da mediante una se gunda fa 

se l Jamada diágnóstic o, que es en gr an parte simultáneo 

13 OSORIO TORRES, Carlos. Conferencias sobre la metodología y la prác 
tica del Trabajo Social comunitario. Barranquilla, Universidad 
Simón Bolívar, 1984. p. 19. 
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con é 1. La interrelación sujeto-objeto, impresión-idea 

conocimiento, descarta toda sucesión 1 ineal en este proce 

so de estudio, conocimiento y diagnóstico de una realidad. 

Son elementos que se superponen u nos a otros, que surgen 

los u nos en en: el desarrollo de otros, que sustentan su 

desarrol lo, de su gestión, que son evaluados, corregidos, 

modificados, superados p lenamente. Así, el diagnóstico tie 

ne como base los resultados del estudio, se nutre de el los; 

los evalúa, propone nuevas tareas al estudio para m ejorar 

el conocimiento de los aspectos que se consideran indispP.n 

sables, señala nuevas pautas, estab lece prioridades en los 

asuntos y prob le mas. 

El diag nóstico comprende no solo el planteamiento de la 

pro5lemática social, sino la determinación de los aspectos 

positivos, de los recursos existentes, de las carencias y

necesidades de la com unidad, de las activi dades que se rea 

liz an 1 de sus resultados, de las posibilidades y alternati 

vas de ac ci ó n  que se plantea n. 

14 

No debe pensarse el diagnóstico en términos de una radio 

grafia estática de una realidad, El mundo social es dia 

léctico, en contradicción y proceso de cambio permanente 

por lo que debe reflejar la situación de una sociedad en 

proceso de transformación, de un sistema compuesto de ele 

mentas, sometido a fuerzas internas y externas, con una 

dinámica propia resultante de esas fuerzas y de las res 

puestas que el sistema dá a ellas
14

. 

1 ó id. , p. 29 . 



Existen diferentes tipos de diagnóstico que se formulan 

en el proceso de intervención profesional. En una etapa 

inicial, puede estar constituído por juicios producto de 

una observación superficial; carente de objetividad res 

pecto a los factores sociales y culturales que caracteri 

zan las condiciones de vida de las personas, y que deter 

minan las respuestas de éstas a sus problemas y a los es 

tímulos que tratan de dinamizar y modificar las respues 

tas, suele incluso estar incluído por las apreciaciones 

personales del profesional que chocan con la realidad, al 

provenir de medios y,condiciones muy diferentes. Este es 

el diagnósti"co preliminar, que es el inicio de un proceso 

de perfeccionamientq en el que las propuestas van tomando 

altura, ampliando la cobertura de las actividades y permi 

tiendo perfeccionar en forma más coherente y objetiva so 

bre la naturaleza de las acciones emprendida, sobre los 

o5jetos en o6servación, sobre los sujetos acogidos en el 

sistema y orientando su propuesta hacia el marco estructü 

ral de los problemas, 

El diagnóstico preliminar, es base de formulaciones de ma 

yor significacfón como el diagnóstico tentativo o propues 

tas susceptibles de constituirse en proyectos y programas 

luego de un proceso de perfeccionamiento. 

El diagnóstico tentativo es una propuesta que suele ser el 

fundamento de un diagnóstico operativo, es decir, de un 
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diagnóstico que ha sido perfeccionado, evaluado, modifica 

do y ajustado a las necesidades del momento, a las perspec 

tivas del futuro, a las aspiraciones de las personas que 

integran el sistema o pequeñas colectividades involucradas, 

a partir del cual se podrá establecer el diseño de proyec 

tos y programas de trabajo. 

Otro tipo de diagnóstico es el terminal o final, que se ve 

rifica al finalizar la etapa de ejecución de programas y 

proyectos elaborados con base en el o los diagnósticos ope 

rativos, es en sí, una evlauación general del proceso, des 

de sus primeras etapas, de los efectos logrados en el dis 

currir de las acciones, el logro de los objetivos, de las 

transformaciones sucedidas en el sistema a lo largo del 

proceso y de las incidencias que tuvo el plan de acción en 

esas transformaciones, 

Como se había dicho anteriormente, el diagnóstico operati 

vo es la base para la determinación y diseño de los progra 

mas y proyectos a ejecutar en la comunidad a fin de dar res 

puesta a la problemática diagnósticada. En esta medida, la 

planeación se constituye en un proveso racional que busca 

establecer.mediante un si·stema coherente l.as acciones nc::ce 

sarias para la atención de los problemas. Es decir, la pla 

neación con base en la identificación de la problemática, 

de los recursos existentes y potenciales, debe conducir al 
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diseño de programas y proyectos, los-cüaTes deben comportar 

la participación activa de los miembros de la comunidad en 

la ejecución de los mismos. La planeación conlleva a la de 

terminación de las actividades a realizar en el tiempo. 

Mediante la planeación las respuestas dadas a la probl-.: . .. ,áti 

ca de la comunidad se hacen operativas a través de progra 

mas y proyectos de carácter específico que atienden 1·os as 

pectos particulares de cada situación dada en el contexto 

comunitario. 

3.2 EJECUCION, CONTROL Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

La ejecución de proyectos para el desarrollo comunitario 

es fundamentalmente una tarea de administración, o sea, 

un conjunto de actividades encaminadas a la realización 

de un fin: 11cursar instrucciones para q ue se lleven deter 

minadas acciones, asegurar su cumpl i'miento y controlar si 

es necesario introducir algunas medidas correctivas 1115 •

Para la ejecución de programas o proyectos, la tarea de 

administración resulta absolutamente necesaria, pero ella 

por sí misma no es suficiente. Se podría administrar bien 

un programa, pero si falta la inserción con la gente y la 

15 ANDER-EGG, Ezequiel. Metodología y Práctica del Desarrollo de la 
Comunidad. México, El Ateneo, 1982, p. 204. 

85 



participación de ésta, todo quedaría reducido a un aparato 

burocrático más o menos vacío. 

Et proceso de administración comprende cinco (S) funciones 

básicas tales como: 

86 

a. PLANIFICAR. Dentro del proceso administrativo se inclu

ye la planificación, entendida como el modo de disponer una 

estructura de referencias operativas que permite tomar las 

decisiones de cada día y fijar los procedimientos específi 

cos en vista de realizar y evaluar las diferentes acciones 

capaces de responder al programa establecido. 

b. ORGANIZAR, La tarea de organización trata de agrupar las

actividades dtferentes y necesarias que comportan la real i 

zac�ón de una empresa comdn, Consecuentemente, para organi 

zarse, es necesarro precisar las funciones de cada persona, 

deftnír las l lneas de �ando y asesorTa, establece r unidades 

operativas (agrupar activtdades), describir cargos, distr! 

buir recursos, etc. 

11 Para la organización del trabajo humano la ciencia de la 

administract6n indica cuatro (�) elementos principales: 

- Organigrama

- Manual de organización

- Niveles de autoridad



-Manual d d. . ,.16 
e proce 1m1ento 

1 a .n •• 
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El organigrama es la radiografía del grupo o de la insti 

tución en la que se representa gráficamente las distin 

tas divisiones con que cuenta. 

La organización nos permite establecerlas relaciones que 

existe en cada una de las dependencias de la institución. 

Por su parte, el manual de organización señala que debe 

hacer cada quien de acuerdo al cargo al igual que los de 

be res y responsabilidades de cada uno de los mi.émbros de 

la organización. También sirve para conocer las atribucio 

nes con respecto al personal que depende de cada jefe. 

E I n i ve I d e a u t o r i d a d e s· pe c i f i c a l a s f a e u l t a d e s de ca d a 

división administrativa, comtt� o grupo de personas que 

desempeñan funciones si mi 1 a res. E 1 man u a I de p roced i mi en 

to da a conocer como se debe desempeñar el trabajo, el 

cual debe ser secuencia de las actividades. 

c, COORDINAR. Es la ordenación metódica y armoniosa de ac 

tividades, servicios y personas, tendiente a alcanzar un 

objetivo determinado dentro de las condiciones permanente 

me n t e c a m b i a n t e s . L a c o o r d i· n a c i ó n p u e d e s e r p r e ve n t i va ( 1 a 

armonización es previa·a la actividad), o bien correctiva 

(se ejerce durante la ejecución, para mantener la armonía 

1 6 lbid,, p. 205. 



en las situaciones coyunturales, con todo lo que ella tie 

ne de imprevisto o de idoneidad). 
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La coordinación es mucho más'eficaz si se realiza mediante 

un trabajo en equipo, en lo posible mediante reuniones se 

manales o quincenales, en las que se intercambian informa 

cienes, se detectan problemas y se proponen soluciones a 

corto o mediano plazo. Conviene que las tareas de coo�ina 

ción se efectúen a diferentes niveles, pues ellos facilitan 

e I t r a b a j o e n e q u i p o y I a e o n t r i b u e i ó n pe r s o n a I de to d os l os 

miembros. 

ESQUEMA DE COORDINACION 
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d. DIRIGIR. La tarea de dirigir consiste esencialmente en

elegir a cada uno de los responsables para que las tareas 

y actividades individuales y grupales se orienten a alean 

zar los objetivos o metas del programa. Así mismo, el diri 

gir es ser responsable de lo que los otros hacen o no hacen. 

Para dirigir bien hay que: 

1. Conocer los hechos

2. Proponer metas y objetivos

3. Elegir los medios

4. Definir la estructura de las responsabilidades

5. Guiar la acción de los hombres

6. Controlar lo que se hace

En la dirección de programas de flesarrollo de Comuni:dad 

hay dos (2). cuestiones que revisten particular importa11 

eta en razón de la índole de estos programas: 

- La participación y el df§logo.

- La delegación y descentra] ización de responsabilidades,

es decir en la ejecución de cada una de las actividades 

que comportan los proyectos se debe comprometer a los be 

neficiarios en su púesta en marcha. 

e. CONTROL. Se define como el conjunto de actividades que

se emprenden para medir y examinar los resultados obteni 



dos en un período de tiempo determinado, para evaluarlos 

y así decidir las medidas necesarias para aplicar los co 

rrectivos. El control trata de definir, solucionar diver 

gencias, imperfecciones o distorsiones del programa o pro 

yecto. 
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Se trata de una fase del proceso administrativo que se a�o 

ya en las anteriores; en la práctica no es fácil diferenciar 

de manera nítida esta funcL6n de las otras, pues cuando se 

dirige o coordina, siempre se establece un control para orien 

tar las actividades y los r.�chos. 

La función de control tiene por finalidad asegurar que los 

objetivos sean alcanzados mediante el procedimiento de veri 

ficar si las realizaciones se ajustan a las predicciones. 

Los procedtmíentos para 1 levar a cabo el control comportan 

cuatro cq aspectos o fases: 

l. Contactos directos. Se trata de la ob servación personal

destinada a comprobar la marcha del programa y con la comu 

nidad los resultados obtenidos. 

2. Informe escrito. En el que se verifica y constata lo que

se hace y su resultado de una manera concreta, sintética y 

precisa. 



3. Análisis de lo real izado. En esta fase la información

sintética obtenida está acompañada de un juicio de valor; 

la tarea tiene dos aspectos fundamentales: 
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- Comparar los resultados obtenidos con las metas y objeti

vos establecidos.

- Anal izar las desviaciones e interpretar las causas por

1 as cu a 1 es se han p ro d u c i do 1 as m i s mas ('se ex a m i na n 1 as

circunstancias del desarrollo del plan de operacione� .

4. Acción correctiva. Todo 1o anterior no tendría ningún

efecto o resultado sino se 1 levan a cab o acciones corree 

tivas, adoptando las medidas necesarias para introducir mo 

dificaciones y reajustes en la acción que se viene realizan 

do, ya sea para corregir los errores o preveer las altera 

cienes. 

Otro instrumento que en los últimos años ha ido adquirienó 

gran importancia es el sistema por presupuesto de activida 

des, que a través de los gastos permite controlar la marcha 

de un programa. Pero este medio tiene grandes imitaciones 

para los programas de desarrollo comunal; para la técnica 

del presupuesto por programas el producto final expresado 

en categorías tangibles es lo fundamental 

que en los programas de Desarrollo de la 

Pero he aquí 

Comunidad, ese 

producto final no tiene siempre una concreción tangible y 

frecuentemente, no es cuantificable. 
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En términos generales puede decirse que en la ejecución de 

proyectos, la administración constituye un proceso encamina 

do a introducir racionalidad en lo que se desea hacer para 

el logro de los objetivos propuestos. 

El gráfico que se presenta a continuación esquematiza todos 

los elementos que conforman el proceso de la administración 

que fueron descritos anteriormente. 
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ANATOMIA DEL PROCESO DE ADMINISTRACION 



3.3 EVALUACION DE PROCESOS 

La evaluación es el proceso de crítica consistente en esti 

mar y registrar periódicamente los resultados obtenidos o 

no, tomando como puento de referencia o aspectos a evaluar 

los objetivos propuestos a través de la intervención profe 

sional, los procedimientos utilizados, la oportunidad de 

las medidas, la estructura administrativa del organismo res 

pensable del proyecto o programa y la opinión de los benefi 

ciarios de éstos, y el grado de participación de los benefi 

ciarios. 

El hecho de que se hallan I ogrado los resultados esperados 

no significa que el proceso hubiera sido correcto; se pue 

den haber alcanzado los objetivos con un costo humano, so 

cial o financiero muy elevado. La evaluación también debe 

expresar esas circunstancias u otras similares. La evalua 

ción no sólo tiene por objetivo constatar los resultados, 

sino también proponer las correcciones o ajustes necesarios 

tanto del plan o programa como del procedimiento utilizado. 

La evaluación se entiende en dos momentos principales: 

l. A lo largo de la realización del proyecto (evaluación

cent ínua con lo que se mide el desarrollo, para introdu

cir las correcciones que exigen las tareas de ejecución)

2. La evaluación también debe efectuarse una vez terminado

el proyecto, realizando un análisis comparativo entre

los resultados logrados y los resultados esperados.
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En términos generales puede decirse que la evaluación impl i 

ca un conjunto de actividades que sirven para dar un juicio, 

hacer una valoración o medir algo (objeto, situación, proce 

so, etc.), aplicadéi al proceso básico del trabajo comunita 

río' ha de conducir a un control operativo de cada una de las 

actividades ejecutadas en la comunidad, y a una valoración 

de los resultados con base en la confrontación de los objeti 

vos p ro pues tos con l os me d i os u t i l i za dos p a r a a l can zar l os . 

DISEÑO METODOLOGICO PARA LA INVESTIGACION EVALUATIVA 



Objetivos 

DISEflO 1 (E1'0D0L0GICO PAP..A LA INVESTIGACION EVALUATIVA

1 Metas 1 
Actividades 

Procedimientos 

TECNICAS DE
EVALUACION

Estructura 
administrativa 

.... 

Resultados esperudot 
Resultados 

Obtenidos 

���� 
,. 
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� de loo
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3.4 EL APOYO A LA GESTION COMUNITARIA 

La gestión es la acción y efecto de administrar. Aplicada 

a la comunidad la gestión comunitaria es el proceso de ad 

ministrar por parte de los organismos de base los recursos 

de ésta. 

Pero para la gestión comunitaria es necesaria la capácita 

ción y organización de la comunidad a fin de fortalecer su 

capacidad de lograr mejores condiciones de producción y de 

vida. Una comunidad que no esté capacitada ni organizad�, 

no podrá hacer una administración eficaz de sus recursos. 

El Trabajador Social a través de su intervención en el cam 

po comunitario ha de promover la organización y capacita 

ción de los moradores de la comunidad, a fin de que éstos 

puedan intervenir real y efectivamente en los procesos q�e 

los afectan como miembros de una unidad social; es decir 

que estén en capacidad de autodeterminarse, decidir y par 

ticipar en la resolución de sus problemas y en el desarro 

1 lo de su comunidad. 

Los procesos del trabajo comunitario deben estimular y apo 

yar la gestión de la comunidad, pues la participación orga 

nizada de ésta se constituye en un elemento fundamental pa 

ra la ejecución de programas y/o proyectos de desarrollo co 

munitario. 
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La comunidad a través de sus organismos de base como 1a ac 

ción comunal, los comités de trabajo, etc., debe ser capaz 

de participar en la administración de programas y/o proyec 

tos, que en ella se adelantan, es decrr a de intervenir en 

la planificación, organización, coordinación, dirección y 

control de cada una de las actividades que estos implican 

y han de incidir en el progreso de su comunidad. 

3.5 LA GESTION INSTITUCIONAL 

Esta hace referencia a la administración de los programas 

v/o proyectos por parte de las instituciones vinculadas al 

desarrollo comunitario. Es decir, la participación de las 

entidades de servicio social en el suministro de recursos, 

y administración de los mismos para la ejecución de las ac 

tividades que comportan el desarrollo de la comunidad. 
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No obstante, e1 organismo o entidad que impulsa los progra 

mas y/o proyectos debe decidir y establecer los mecanismos 

operativos para la realización de los mismos, teniendo en 

cuenta a la comunidad, es decir ubicarla corno sujeto de sus 

propias acciones. En esta medida, deberá estimular y apoyar 

la gestión comunitaria, 



La gestión institucional conlleva a la planificación y coor 

dinación de recursos, al control y evaluación de cada una 

de las actividades. Es decir las instituciones vinculadas a 

los proyectos existentes en la comunidad deben comprometer 

sus esfuerzos y recursos para que éstos adquieran una efec 

tiva puesta en marcha, �ue responda en lo posible a las ne 

cesidades, e�pectativas, intereses y problemas de la comuni 

dad. 
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EJERCICIO DE EVALUACION N�3 

1. Qué es el estudio de la comunidad?

2. Qué relación existe entre el estudio y el diagnóstico?

3. En su consideración qué es el diagnóstico social y cuántas clases
de diagnóstico hay?

4. En qué consiste la administración de proyectos?

5. Qué papel desempeña la gestión comunitaria y la gestión institu
cional para la ejecución de proyectos de desarrollo comunitario?

6. 

7. 

8. 

9 

Lea detenidamente las siguientes propos1c1ones y marque con una 
X si las considera verdaderas o falsas 

El diagnóstico tentativo es una propuesta que sirve de fundamen 
to para la elaboración o diseño de programas y proyectos en la 
comunidad. V ( ) F ( ) 

La ejecuc1on de proyectos para el desarrollo comunitario es fun 
damentalmente una tarea de administración. · V ( ) F ( ) 

La coordinación dentro de la administración de programas y pro 
yectos es mucho más eficaz si se real iza de manera individual, 
sin tener en cuenta a las personas que intervienen en la ejecu 
c i ón de los mismos. V ( ) F ( ) 

La gestión comunitaria no requiere de la participación organiza 
da de la comunidad. V ( ) F ( ) 
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10. la evaluación se entiende en dos principales momentos: A Jo lar
go de la realización del proyecto y una vez terminado éste.
V ( ) F ( )

Marque con una X la respuesta que considere acertada 

11. los procesos del trabajo comunitario son:
a. Observación
b. Estudio
c. Diagnostico
d. Participación
e. Planeación
f. Ejecución, control y administración
g. Evaluación

12. Para elegir bien hay que:
l. Ser autosuficiente
2. Conocer los hechos
3. Proponer metas y objetivos
4. No hay que delegar responsabll !dades
5. Elegir los medios
6. Definir la estructura de las responsabilidades
7. Guiar la acción de los hombres
8. Controlar Ío que se hace

13. Para la organtzación del trabajo humano la ciencia de la adminis
tración indica los siguientes elementos principales:
a. Organigrama
b. Manual de organización
c. Planeación
d. Niveles de autoridad
e. Manual de procedimiento
f. Control

14. El proceso de la administración comprende cinco funciones básicas
tales como:
- Planificar
- Organizar
- Ejecutar
- Coordinar
- Dirigir
- Controlar
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15. los procedimientos para llevar a cabo el control implican cuatro
aspectos que son:

1. Contacto directo
2. Informe escrito
3. Programación
4. Análisis de lo real izado
S. Acción correctiva
6. Administración de presupuesto
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UNIDAD 4 

LA INVESTIGACION EN EL TRABAJO COMUNITARIO 

4.1 FUNCION DE LA INVESTIGACION 

La investigación es en sí, un procedimiento lógico-crítico 

y sistemático que tiene por finalidad la búsqueda, produc 

ción y sistematización del conocimiento que sustenta la in 

tervención del hombre en la naturaleza y la sociedad. 

Es una forma de estudiar, la más especializada de las for 

mas de conocer, la que se propone y preocupa por la produc 

ción del nuevo conocimiento, por la adopción de nuevas y 

dife�entes alternativas y precisíones sobre problemas ya 

estudiados, constituye la mejor herramienta para cumplir 

con las tareas en que el hombre se compromete. Se propone 

alcances de tipo universal, se aplica a problemas y situa 

ciones locales y generales con el fin de modificar esa rea 

l idad de acuerdo a principios generales para incorporarlos 

al conjunto del conocimiento existente y enriquecerlos con 

nuevos aportes. 
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En términos gener ales se puede decir que la investigación 

es "un conjunto de mét odos y conocimientos que se aplican 

en fo rma sistemát ica a la búsqueda del co nocim iento a la 

superación y atención de problemas en la re alidad social1117 . 

La invest igación social es un ejercicio especial en el cam 

po de la in vestigación cuya preocupa ción se centra en la 

fenomeno logía del h o mbre en relación co n sus semej antes, en 

las  estructur as sociales que se co nstit uyen a pa rtir de los 

intereses i.nd i v idu a les y grupales en el proceso de o rden uni 

versal y p a rt icular q u e  se generan a p a rtir de las contra d ic 

ciones de los act u a les sistem as, de los ya superados y de 

las tens i o nes nat u r ales en todo sistema de contradicci ones. 

Consiste en la aplicación de los procedim,i·entos y normas 

generales de la investigación científica a los problemas 

del conocimiento de la sociedad mediante procedimientos 

probados históricamente val idos a este propósito, con el 

fin de resolver problemas, comprobar hipótesis o descu 

brir nuevas relaciones y real ídades o fasetas diferentes 

en lo ya conocido. Es aquella investigación cuyos datos 

proceden del hombre en interrelación, en medio del grupo, 

entre los grupos, que aplica la metodología científica 

al estudio de la sociedad para dotar al hombre de los me 

dios que Je permitan transformar la realidad. Es por 

otro lado, un instrumento idóneo para racional izar su ac 

tividad social, su capacidad transformadora para superar 

aquellas condiciones materiales y sociales de vida que 

17 OSORIO TORRES, Carlos. Compendio sobre la  Metodología de la lnves 
tigac1on en Trabajo Social. Barranquilla, Universidad Simón 
Bolívar, 1982. p. 10. 



impiden su realización como reflejo de los sistemas 

sociales de explotación en los que el hombre domina 

al hombre y aprovecha sus capacidades para provecho 

de su grupo y para mantener las condiciones de explo 

-� 1 b fº 
.· 18 

tac1on que e son ene 1c1osas 

De otra parte así como dentro del campo de investigación hay 

un sector dedicado a los problemas sociales de las estruc 

turas resultantes de los procesos sociales, dentro del cam 

po de J3 investigación social hay uno que se deriva de la 

aplicación de la metodología científica de la investigación 

al est�d:o de problemas particulares del Trabajado r Social 

y de su intervención profesional. No es por Jo tanto, una 

meto do;(, g fa p a r t i cu I a r o es pe c i a 1 s i no un a a p I i e a c i ó n de 

l a  metüdología de la investigación social a los problemas 

de la praxis y la teoría del Trabajo Social. 

La investigación del Trabajo Social, se dirige por lo tanto 

a procurar un conjunto teórico de información que sistemati 

zado y confrontado con la realidad, se demuestre eficaz y

consecuente para orientar su intervención frente a problemas 

y situaciones concretas. Los problemas que atiende este pro 

fesional se manifiestan en individuos, grupos y comunidades 

con ubicación y circunstancias específicas, razón por la 

19 lbid., p. 11 y 12. 
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cual el Trabajador Social debe poseer un conocimiento real 

y objetivo que le permita intervenir eficazmente en la rea 

l idad social. 

El proceso de investigación adaptado a los estudios de comu 

nidad comprende las siguientes etapas: 

l. Formulación del problemas. Este conlleva a la determina 

ción de lo que se pretnede investigar, depende del ámbito, 

sector de investigación y objetivos del programa de Desarro 

llo de la Comunidad. 

2. Diseño de la investigación. Consiste en elaborar el esbo

zo, esquema o modelo que indica las decisiones, pasos y ac 

tividades a realizar para llevar a cabo una investigación. 

Esto incluye una serie de tareas: 

- Elaboración y expl icitación del marco teórico o referen

c i a 1 •

- Elaboración de la estructura general de la investigación.

- Coordinación de tareas.

- Esquema presupuestarte administrativo.

3. Constitución del equipo de investigación.

4. Elección de los métodos y técnicas a utilizar.

S. Organización del material de consulta e jnvestigación.

Se hace referencia a tres (3) tareas diferentes pero comple 
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mentarías: 

- La organización del material de consulta, que hace referen

cia al área o sector en el que se ha de realizar el programa. 

- La organización del material que hay que consultar para rea

1 izar la investigación. 

- La o r g a n i za e i ó n del mate r i a l me d i ante l a orden a e i ó n de l as

informaciones y datos recogidos durante la realización de la 

misma investigación. 

6. Determinación y elección de la muestra.

7. Prueba previa de instrumentos y procedimientos. Es decir

se determinará si los instrumentos metodológicos son los más 

aptos para abordar científicamente esa realidad concreta. 

8, Preparación de la comunidad o del grupo en que se reali 

zará la investigación. Consiste en crear un el ima favorable 

en la comunidad
., 

en la institución u organización en la cual 

se proyecta llevar a cabo la investigación. 

9. Obtención y recolección de datos. Una vez planeada la in

vestigación y llevadas a cabo todas las tareas que permiten 

la puesta en marcha de una investigación, corresponde pasar 

a las tareas de campo con el fin de realizar el estudio. 



La obtención de datos com porta dos (2) tareas: 

- La recopilación de datos sobre el terreno (datos prima

r i os) . 

- El uso de datos disponibles, que también exige una ta rea

de identificación y recolección (datos secundarios). 

106 

10. El conocim iento proveniente de la práctica. En este: con

texto y en esta fase del proceso, hablar del conocimiento 

proven�ente de la práctica tiene una doble dimensión: 

- El conocimiento que se adquiere como consecuenci� de ha

ber iniciado algunas tareas sobre el terreno y

- El conocim iento que proviene de la inserción, inmersión

dentro de una determ inada realidad, en la cual se va a ll e 

var a cabo el programa de desarrollo com unitario. 

11. Clasificación, codificación y tabulación de datos.

12. Elaboraci ón del inform e  conteniendo el resultado de l a

investigación y del dtagnósttco. 

13, Análisis, el aboración e interpretación de los datos. 

4.2 METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION 

Llamamos métodos de investigación, aquel los procedimien 

tos comprometidos fundamentalmente con la búsqueda, el 

desarrollo, la sistematización y el manejo de la infor 



mac1on, acciones indispensables para una intervención 

f . l 
. � . "f. 19 

pro es1ona con vocac1on c1ent1 1ca . 
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La i nvestigaci ón como proceso, como metodología, conocimien 

to y experiencia sistematizada aplica a las tareas de produc 

ción y desarrollo del conocimiento un conjunto de métodos, 

técnicas y teorías creadas por el homb re como elementos del 

conjunto científico en su afán de interpretar y transformar 

su realidad y superar sus limitaciones. 

En cuanto a los métodos ue investigaci ón científica para su 

estudio es preciso considerar su naturales y su papel en la 

investigaci ón . En primer Jugar se hace referencia a aquellos 

métodos que sirven para 11formarnos un bosquejo mental del 

problema, para mental izar la_ situación, para someter a su es

tudio mental previo los objetos a 
• . .. 2 O 
1 nvest1 gar 

En segundo lugar, los mé t odos de desarrollo del conocimi ento, 

según la clasi ficaci ón que hace la Academia de Ciencias de 

la Unión Soviética en el llb ro Fun damentos de la Filosofía 

Marxi sta-Leninista. 

19 O SORIO TORRES, Carlos. Conferencia sobre Métodos y Técnicas que 
constituyen recursos en la práctica social de comunidad e ins 
t i tu c i ón . p . 3 . 

20 KONS TANTINOV F. BOGOMOLO y Otros. Citado por Osario 1orres, Car 
los en la conferencia sobre los métodos particulares en la co 
munidad e institución en materia de Trabajo Social. p. 3. 
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.__ 
METO O OS O E A B S T R A C C I O N O E ( (ó NO C I M rE N TO 

a. La idealización.

Tal como sucede a otros profesionales, el Trabajador So 

cial en su contacto con el medio socio-cultural en que se 

desenvuelve, utiliza términos tales como individuo, grupo 

y comunidad, tan frecuentemente que puede perder de vista 

la individualidad de cada uno de el los y entrar a juzgar 

los con base en sus aspectos más generales y comunes. 

Generalizar una propiedad, u:na cualidad, un aspecto que se 

atribuye a una categoría determinada es uno de los elementos 

fundamentales para poder ubicar un sistema o un individuo 

dentro de una categoría. Sin embargo, así como los inoividuos 

clasificados en una categoría, lo son por los elementos co 

munes que de terminan su ub i cae i ón en ellas, no es menos c ier 

to que cada uno tiene su propia individualidad, que puede 

consistir en tener más o menos reforzada una propiedad o en 

poseer algún agregado que no es común al conjunto en su to 

talidad. 

Al definir un grupo social como un conjunto de invididuos 

que comparten una preocupación, que se mueven alrededor de 

ella, que se identifican como un sistema elemental o comple 

jo de elementos culturales, se hace una generalización, más 

cuando se afirma que el lider del grupo es aquella persona 

que mueve e impulsa negativa o positivamente al grupo, se 

está haciendo además una idealización: Aplicamos una idea 
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básica abstraída de la realidad, de los I ideres que conoce 

mos y expresamos en una afirmación la idea de lo que un 1 i 

der es o debe ser. Las definiciones que se utilizan en cuan 

to a propiedades, caracterís'ticas de individuos, grupos y 

comunidades e instituciones, son idealizaciones generadas a 

partir de las propiedades comunes y objetivas de ellos, que 

tienden a reflejar o a concentrar en una idea, la mentaliza 

ción qu e hemos hecho de el los; mentalización que va a ser 

base de nuestras comparaciones y deducciones cuando nos acer 

quemes a individuos y sistemas particulares y necesitamos 

ubicarlos o definirlos en o frente a una categoría. 

La idealización representa como método de investigación, una 

herramienta de aproximación a la realidad, mediante la cual 

el observador hace una abstracción de las propiedades y obje 

tos de una misma naturaleza hasta producir a través del ra 

ciocinio, la síntesis o modelo ídeal propiamente dicho. Este 

modelo es objetivo cuando tal abstracción procede de la ob 

servación del objeto, de sus propiedades. de su esencia. 

La idealización es en fin una herramienta de trabajo para 

la investigación y para la práctica del Trabajo Social en 

cualc¡uier campo. La sistematización de la intervención del 

profesional parte de la abstracción de ella y de los obje 

involucrados de acuerdo a los principios generales de las 

ciencias. Por medio de ellas un liecho deja de ser un suce 
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so aislado y pasa a incorporarse al acervo particular del 

profesional, de la profesión y más tarde o más temprano, 

del conocimiento universal que sustenta la intervención del 

Trabajador Social en el marc� socio-culturai en que actda, 

independientemente de las particularidades de éste, pero 

siempre frente a él. 

b. La formalización.

Mediante la formalización la forma se supera del objeto, de 

su contenido. Es un método que básicamente se aplica al es 

tudio de las relaciones entre objetos que pertenecen a un 

mismo sistema o estructura. De ahí, que a la formalización 

se le conozca también como método estructural en cuanto to 

ca a los aspectos externos del objeto y a su posición rela 

tiva dentro de una estructura dados sus intereses por los 

aspectos evolutivos de una estructura y mucho menos por su 

transt'ormación. 

En el mundo socio-cultural en que se mueve el Trabajo So 

cial, este método se maníffesta por ejemplo en el marco de 

las normas y valores sociales que rigen las comunidades. 

No debe confundirse con la idealización de pautas de con 

ducta, puesto que las normas y valores de una comunidad o 

grupo social, responden a características sociales, econó 

micas, del medio social y físico en que se desarrolla el 

grupo. 



d. La medición.

Es un método auxiliar de la observación y una forma siste 

mática de observar, asignando a las propiedades, sucesos 

y conjuntos, valores cuantitativos que le dan significación 

y exactitud a la expresión de sus intensidades, tamaño, ve 

locidad, su interrelación y a otras propiedades y manifesta 

ciones en la realidad y dismfnuye el elemento subjetivo en 

ta I es va l ora c iones . As í un objeto ten d r á ta I o cu a I me d id a 

independientemente de la apreciación del sujeto; un grupo 

tendrá un nGmero determinado de miembros y su producción 

en una labor determinada se medirá por la cantidad de ele 

mentas fruto de el la que pueden contabi I izarse a su favor. 

Nada nos dirían las observaciones que sobre una comunidad 

o sobre una institución hicieramcs sin la presencia de la

medición. Si no pudieramos afirmar, en el curso del año 

fueron atendidos tantos pacientes y que un porcentaje de 

ellos fueron dados de alta y otros fueron internados, que 

lla población menor de edad es tal, que el grupo en escala 

ridad es tal, y que sólo una cantidad determinada estudia, 

no tendría srgnificación ni coherencia los resultados de 

tales observaciones en la intervención del Trabajador So 

cial o del estudiante de la profesión, ya qae a través 

de ellas se podrían sistematizar los datos sobre los cua 

les se establecerían los diagnósticos y programas de inter 

vención. 
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La ley es un gran ejemplo de formalización. El hecho obje 

tivo de necesitar preservar la vida de los miembros del 

grupo, o bliga implícitamente a prohibir el matar. En la me 

dida en que el grupo progresa, formaliza verbal o simbóli 

camente tal prohibición o establece una sanción moral y fí 

sica para su violación. En el mundo de su intercamQio, en 

la institución, en la administración, en el control, en ia 

coordinación, en fin en las relaciones del hombre con sus 

semejantes y con los objetivos de us� existen sistemas de 

normas y pautas de· conducta de la formalización de las ex 

periencias del hombre que las convierte en pautas que por 

su conveniencia, son aceptadas formalmente por las genera 

l idades de los individuos y convertidas en guías de compor 

tamiento social 

c. La sistematización.
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Del principio de la unidad del todo se establece que de una 

causa se derivan uno o más efectos. Tal sucede en el campo 

del conocimiento, del estudio de la realidad, de los objetos 

y principalmente ·de las relaciones entre los objetos, se de 

riva el hecho de que éstas no se dan en forma aislada, sino 

integrada a sistemas de mayor o menor amplitud, 

el conocimiento debe reflejar esas relaciones. 

por lo que 

Mediante la sistematización, en conjunción con la idealiza 

ción y la formalización, los datos procedentes de una reali 



dad pueden ser sistematizados de acuerdo a modelos y nor 

mas generales que pueden ser posteriormente aplicados a 

diversos �bjetos o sucesos, que alcanzan de este modo ma 

yor significación y objetividad. La apatía observada en 

una comunidad frente a la promoción de un programa que va 

a desarrollarse en ella, mirando en forma aislada puede 

llevarnos a considerar actitudes negativas en sus miem 
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bros, pero vista dentro de un consenso histórico más amplio 

puede llevarnos a descubrir experiencias negativas anterio 

res que influyen en la situación presente y deben por lo 

tanto formar parte del presupuesto de intervención del pro 

fesional o del equipo encargado de su verificación. 

Un acto de agresividad en una comunidad socialmente deterio 

rada no puede ser analizado aisladamente sino dentro del 

contexto de la marginalidad, de la depauperización del in 

dividuo en un medio que agudiza sus instintos y se llega a 

convertir la agresividad en forma de vida. La sistematiza 

ción de una experiencia, su tradición en conocimientos, en 

ideas, pueden ser la base de un proceso de investigación 

sobre experiencias similares en sociedades diferentes, has 

ta llegar a constituirse en fundamentos para la formulación 

de principios para el Trabajador Social y para cualquier 

otro profesional a quienes tales principios en virtud de su 

validez y generalidad, pueden ayudar en su trabajo o convi 

vencía con un medio particular. 



4.2.2 METODOS PARA EL DESARROLLO Y GENERALIZACION DEL 

CONOCIMIENTO 
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Como métodos para el desarrollo y generalización del cono 

cimiento, de cualificación, conocemos aquel los procedimien 

tos que se ocupan de la transformación del conocimiento em 

pi rico para dotarlo de nuevas propiedades en cuanto ampl i 

tud de propósitos, capacidad de reflejar la realidad, sen 

cillez y claridad para que pueda ser asimilado por nosotros. 

Tratanto de descubrir en él facet2s y posibilidades que a 

primera vista y por la especificidad de los propósitos del 

observador inicial, no descubrió, pero que nuevos observa 

dores, desde una posición más universal y menos focalista, 

pueden hacerlo y enriquecerlo. Son métodos que se aplican 

al desarrollo de nuevos conocimientos a partir del existen 

te. De plantear nuevas proposiciones y premisas, de señalar 

nuev.os problemas por lo que su tarea principal responde al 

interrogante planteado del qué hacer con el conocimiento ob 

tenido, pues tienden a tales menesteres. 

Para los fines del Trabajo Social nos referimcs a tres (3) 

de los principales métodos de desarrollo del conocimiento, 

tales como: El método deductivo, la inducción y el método 

hipotético deductivo. 
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a. El método deductivo.

La deducción es 11 la inferencia de una consecuencia a partir

de una premisa, siguiendo las leyes de la lógica que posee 

- -d· 1 1 21 
caracter ver1 1co La deducción nos permite ir de lo em 

pírico a lo teórico para explicar la realidad y desarrollar 

este conocimiento dotado de nuevas perspectivas y posibil 

dades. 

La importancia de la deducción se establece al reccnccer 

que los datos por si solos, no son ·suficientes para conver 

tirse en juicios y premisas. A su vez, una premisa o deduc 

ciór. inicial, no es suficiente para que se deriven de ellas 

todas las posibilidades que la ciencia y el trabajo del co 

nacimiento ofrecen hoy día. Podemos saber por ejemplo que 

en todo acto del hombre hay una finalidad. Esa premisa, por 

si sola no es sufici¿,,,,�� para determinar cuál finalidad en 

cada situación. Tal premisa permite deducir a un Trabajador 

Social en una comunidad, que la presencia de él debe desper 

tar en sus miembros, ideas negativas o positivas sobre su 

presencia, hacerle ver la necesidad de acentuar los aspee 

tos positivos de la intervención dentro de una relación ho 

nesta y natural. Sin embargo, esa premisa a pesar de ser co 

n o e i d a , po r s í s o I a n o d e s p i e r t a e n t o do s 1 a i n q u i e t u d a e s 

tablecer deducciones del tipo de las que hemos hecho en es 

ta parte. De igual modo sucede en muchas otras situaciones 

en las que hacemos deducciones naturales o evidentes. 

21 BLAUBERG-KOPNIN-PANTIN. Diccionario filosófico Marxista. Edicicnes 
Armadillo, 1985. p. 43. 
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Una premisa que se extrae del trabajo con personas en 

situación problemática no puede ser de la que nada es evi 

dente en la relación interpersonal. Normalmente el conven 

cimiento y la aceptación, son producto de una relación es 

trecha y permanente que va acompañada ppr un ejercicio men 

tal, intelectual en el q�e las personas se descubren y se 

aceptan o rechazan. 

Hay premisas que por su universalidad pasan a ser de domi 

nio popular en forma rápida y extensiva. Hay premisas que 

son sólo del dominio del circulo limitado. Hay finalmente, 

prer.1isas que no son evidentes por sí mismas y ·que sólo el 

trabajo con ellas, su aplicación, las hace evidentes para 

algunos, mientras mantiene su nivel de escepticismo y des 

conocimiento de ellas. 

Con la deducción nos atrPvemos a explicar, a formular jui 

cios sobre hechos y fenómenos que no conocemos o con los 

que no nos hemos relacionado en forma directa. El camino 

que se recorre en la deducción se inicia·en el conocimien 

to teórico poseído en un momento dado frente a una situa 

ción concreta. 

M i ramos e I caso , e 1 pro b I e m a , con 1 a ó p t i ca de 1 vaga je c o g 

nocrtivo que conocemos en ese momento. A partir de estas 

premisas cuya veracidad estará en concordancia con la ver 



dad relativa, con la objetividad, de las dos premisas que 

sirvieron de base para esta nueva formulación. 

b. Método hipotético dedactiVo.

En el campo de las Cie1;._ias Sociales y por lógica en el 

Trabajo Social, se �flli,�J el método de la hipótesis deduc 

ción. Este consiste en un procedimiento que se basa en la 

observación empírica para establecer juicios hipotéticos 

o hipótesis, a manera de -:1plicación de los objetos y fenó

menos observados, sobre !us cuales se determinan cursos de 

acción o de intervenciór. et, la realidad social. Tal sucede 

con los diagnósticos r;�e se establecern sobre los proble 
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mas detectados en las comunidades e instituciones sobre los 

cuales de determinarán programas de acción para intentar su 

solución, que vendrán a se comprobados como acertados o no, 

en la medida en que su aplicación dé curso a ajustes y co 

r re c c i o n e s , de m o s t r á n ,_; e s e s u va I i d e z a t r a v é s d e s u e j e c u 

ción. 

El método hipotético deductivo es de gran aplicación en la 

labor del Trabajo Social por su flexibilidad y amplitud, 

además de ser más acorde con la naturaleza no axiomática de 

los eventos socio-culturales para los cuales, la aplicación 

de esquemas rígidos ca rece de toda va I i dez. 
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c. La inducción.

Se basa en la conjunción que podemos extraer de una experien 

c i a par a a p l i carla a s i tu a e iones en 1 as cu a 1 es aún no hemos 

participado o estamos en ví�s de hacerlo. Convierte la expe 

riencia particular en la fuente de datos y premisas sobre 

las cuales podemos establecer deducciones que son aplicables 

en experiencias posteriores. 

En una comunidad, la aplicación de la inducción nos lleva a 

esta b l e ce r pre m i s as s 0 ;, , e las con d i c iones de v id a de l as 

personas que poseen un oficio determinado, por ejemplo, y 

es posible esperar que algunas de esas experiencias se cum 

plan en otro de los habitantes de esa comunidad y de otras 

comunidades. Si es el caso, que la sistematización de esa 

inducción, cuantificada y clasificada debidamente se repite 

en numerosas experiencias simultáneas y superiores y se han 

encontrado pre�er,t� en situaciones anteriores, la sistemati 

zación estadística va a ofrecernos como conclusión que en 

determinadas condiciones, siempre que se den o estén presen 

tes tales factores, existe una alta probabilidad de que se 

den los otros que se han venido encontrando presentes y aso 

ciados a ellos. De igual forma, la inducción y el método es 

tadístico tiene gran aplicabilidad en el trabajo de institu 

ción o no tendría sentido, como ya lo aplicamos al estudio 

de problemas en una agencia, si no existe la posibilidad de 

manejar las cifras que nos permiten conocer el flujo de las 
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personas que utilizan el servicio, de donde vienen ellas, 

las dificultades encontradas en la relación agente-usuario, 

la frecuencia de esas dfficultades es el fin de las estadís 

ticas que van a permitir tener una visión clara de la situa 

ción y del transcurso de el las a lo largo de un período da 

do. 

Sin la inducción, sin la sistematización estadística, las 

experiencias de la vida profesic,nal, del ejercicio de la 

práctica o práxis académica del estudiante, no pasan de ser 

una secuencia de acciones y situs=f�-:� sin mayor signifi 

cancia en la vida y en la formación de las personas y en 

el mayor de los casos una forma mecánica de justificar su 

condición. 

4.2.3 TECNICAS 

''Conjunto de conocimientos, procedindentos, recursos y me 

dios puestos en práctica para obtener un resultado determi 

nado1122
. 

Un método no basta por sí mismo, necesita de procedimien 

tos y medios instrumentales que lo hagan operativo. En es 

te terreno se sitúan las técnicas sociales. Estas, como los 

22 ANDER-EGfl, Ezequiel. Diccionario del Trabajo Social. Bogotá, Plaza 
y Janés, 1986. p. 446. 
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métodos, son respuestas "al c·omo•i, pero se sitúan al nivel 

de los hechos o de las etapas prácticas, que, a modo de dis 

positivos auxiliares, permiten la aplicación del método por 

me�io de elementos práctico�, concretos y adaptados a un ob 

jeto bien definido. 

Entre las técnicas más aplicables en el Trabajo Social se 

encuentran entre otras: La observación, la encuesta; la en 

trevista, el cuestionario, las muestras, sondeo de opinión, 

técnicas grupales y las escalas de actitudes. 

a. La Encuesta.

Puede definirse como una conversación que gira alrededor de 

un conjunto de preguntas al que se llama cuestionario. Este 

consiste en una batería de preguntas sobre uno o más temas 

materia del cuestionario. De é ste existen muchas modal ida 

des, pero para los fines de Trabajo Social se aplican pre 

ferentemente tr-es (3): El cuestionario simple, la entrevis 

ta y los cuestionarios por encuesta. 

- El cuestionario simple es un instrumento de recolección

de información en la modalidad de la encuesta. Como tal, 

en su elaboración y realización deben tenerse en cuenta as 

pectas tales como la naturaleza y presentación de las pre 

guntas y el contenido de ellas. 



La elaboración de un cuestionario debe responder a dos as 

pectos básicos: El tema central de la investigación o hipó 

tesis de trabajo y la población objeto de la encuesta. 

La encuesta por cuestionario simple consiste en hacer lle 

gar al encuestado, sujeto de la misma, un formulario en el 

que se han inscrito las preguntas, por lo tanto, su real i 

zación corre a cargo de éste y está sujeto a factores tales 

como: La ínterpretaéión que el haga de la preguntas; su ca 

pacidad de lectura; su actitud y disposición en el momento 

de su realización. Dado el hecho de que en éste caso la en 

cuesta no va a ser real izada por un miembro del grupo, ni 

por un encuestador entrenado, exige que las preguntas reu 

nan las siguientes condiciones: 

1. Deben esta cc, .. ,:entradas sobre un tema único para evitar

dispersión en la información.

2. Deben ser pocas y sencillas, expresadas en la forma más

clara posible.

3. La respuesta a cada pregunta debe ser un número, una

afirmación o una categoría.

4. No deben provocar perjuicios religiosos, políticos ni

sociales en el encuestado que les enfrenten a sus veci

nos o amigos y menos al investigador.

5. No deben plantear problemas de memoria ni de cálculos

comp I i ca dos.

120 



6. Las preguntas deben

7. No deben seguir las respuestas.

8. No deben incluir abstracciones como: Tipo, clase, poco,

escaso, bueno, malo y evitar en todo caso el uso del por

que.

Las preguntas que forman la gama de un cuestionario pueden 

ser de varios tipos:-Según su estructura, según su conteni 

do y según su función en el cuestionario. Según su estruc 

tura pueden ser ab iertas, cerradas o dicotómicas; según el 

contenido, de hecho, de intervención, de opinión ante el 

futuro, de motivación y de situaciones. En cuanto a la fun 

ción que cumple el cuestionario pueden ser preguntas de fil 

tro, de control o de contenido. Ejemplo de este tipo de pre 

guntas son: 

Preguntas de filtro 

a. Cuál es su profesión?

b. Cuál es el nivel educativo de sus hijos?

Preguntas cerradas - alternativa múltiple 

c. Cuál es su estado civil?

Soltero Casado Unión libre 

Preguntas cerradas o dicotómicas 

d. Es usted Trabajadora Social? Si No 

Separados __ 

12 1 



b. La Entrevista

Otra de las formas de la encuesta que permite al Trabaja 

dar Social convertir toda conversación en una fuente de 

información sobre la comuni'dad o sobre los usuarios o em 

pleados y funcionarios de una institución, es la entrevis 

ta o comunicación verbal entre un encuestador entrenado pa 

ra el caso o el mismo Trabajador Social y el encuestado o 

los encuestados en el caso de las entrevistas grupales. 

La entrevista puede ser de dos (2) tipos: Formal, cuando 
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el encuestador se guía por un conjunto de preguntas que so 

bre el tema se han distribuido en el formulario; informal, 

en este caso la entrevista es desarrollada por un encuesta 

dor que obtiene la información a través de una conversación 

centrada en el tema o los temas de investigación, sus obje 

tivos y debe para el lo, preparar una serie de puntos sobre 

los cuales desarrolla su charla. 

Esta técnica permite mayor manejo de la información en cuan 

to al nivel y características de las personas en razón de 

que la comunicación es pesonalizada, directa al menos, entre 

el encuestador y el entrevistado. Este hecho permite dismi 

nuir el riesgo de confusiones sobre las preguntas y respues 

tas, logrando de esta manera mayor exactitud en la informa 

ción. Permite además, crear un el ima adecuado, condiciones 

psicológicas positivas entre ambos agentes y por lo tanto 



mayor cooperación del entrevistado. 

Algunas consideraciones sobre la entrevista tratan del va 

1 o r d e I a re I a e i ó n i n t e r pe r s ·o n a I q u e s e e s t a b I e e e en t r e e 1 

encuestador y el entrevistado. En materia de Trabajo Social 

la profesionalidad de tal relación es una necesidad, por lo 

que en la mayoría de los casos de los estudios el profesio 

nal debe excluir la utilización de encuestadores o entrevis 

tadores agenos al equipo de investigación, por cuanto su na 

turaleza exige una mente adiestrada en el campo de las rela 

ciones humanas en materias y niveles a los que muy dificil 

mente l Jegan o adquiere un simple encuestador. 
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En el trabajo con comunidades abiertas la entrevista es una 

valiosa técnica de observación para el conocimiento de aspee 

tos tales como: Las actitudes de las personas, su ubicaci9n 

en una escala de categorías, los ingresos, la educación, las 

costumbres, la cultura, sus problemas, sus conflict.os y sus 

contradicciones, así como las respuestas tendencias manifies 

tas ante el las. 

En el trabajo institucional, la entrevista es una técnica 

igualmente valiosa al permitir darle un carisma más humano 

y sensible a la formalidad de las relaciones que suelen dar 

se en la organizaciones. De esta forma el Trabajador Social 

en la institución puede utilizar la entrevista como un medio 



de canalizar tensiones, de comunicación, de exposición de 

problemas o insatisfacciones, de establecer propuestas que 

los mecanismos formales de comunicación no suelen permitir, 

especialmente para el conocimiento de aquel los problemas cu 

ya desatención limitan u obstaculizan el funcionamiento de 

secciones o departamentos. 

c. Las Escalas.

La observación mediante escalas no es mas que la ubicación 

de las respuestas obtenidas mediante un cuestionario en el 

que éstas, además de estar categorizadas se les ha asigna 
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do un sistema de valores previamente determinados, de acuer 

do a la distinción y definición del investigador. �a función 

primordial de las escalas consiste en establecer diferencias 

entre los objetos asignándoles a sus propiedades y manifesta 

ciones, valores que los distinguen unos de otros y que le 

permiten su ubicación en las escalas. 

La asignación de valores a las propiedades de los objetos, 

a sus manifestaciones, es una forma de medición de las res 

puestas obtenidas y en relación a el las una forma de esta 

blecer distinciones entre los objetos. Estas distinciones 

pueden ser numéricas, cuantitativas o cualitativas. Un ejem 

plo de ellas lo constituye el diferencias las casas de la 

comunidad según la calidad de su construcción, asignando va 

lores de acuerdo a una convención previamente establecida, 
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en la que a una determinada construcción se le categoriza 

según el tipo: Casa quinta, choza, tugurio, y a esta catego 

rización, se le establecer un puntaje de acuerdo a la cal i 

dad. La necesidad que tiene su usuario de una vivienda dife 

rente,.así, segúr, ;:-, calidad, a la casa quinta podría asignar 

sel e un puntaje de :O en cuantoa su calidad, pero a su propie 

tari� uno de 2-0 en cuanto a la necésidad. Otro ejemplo de es 

cala puede ser la ev�luación de los servicios públicos, según 

la cual éstos podrían categorizarse en muy buenos,buenos, re 

guiares y deficientes 

asigna un puntaje. 

z cada una de estas categorías se les 

Las escalas pueden ser arbitraria o sistemática, según los 

medios utilizados para la asignación del puntaje. En el caso 

del Trabajo Social, l.:;s más utilizadas en los problemas que 

éste afronta, son 10-; .:.:;::a!.:is arbitrarias, en las que la asig 

nación de los valores de las escalas depende del criterio del 

observador, de su conocimiento de las personas, de la real i 

dad a ser categorizada y de los objetivos que se perciben con 

su aplicación. 

Las escalas pueden clasificarse según su naturaleza en: Nomi 

na les,· ordinales, de razón, de intervalos; de acuerdo � tipo 

de categorización que se establezca entre los objetos y fenó 

menos. 
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Unas escalas establecen simplemente una categorización en 

cuanto a los aspectos comunes y los diferenciales existen 

tes entre las personas y ob jetos. Tal tipo de escalas agru 

pa de acuerdo a factores tales como: El oficio de las perso 

nas, el papel que ellas cumplen en un grupo, el grupo polí 

tico, en fin, de tal forma, que las categorías no estable 

cen un grado de superioridad o inferioridad sino simples 

distinciones. Otras escalas categorizan en cuanto a niveles 

vigentes en una jer�¡quía. Así el funcionario directivo es 

superior al administrativo, éste al técnico, y éste al ópe 

rario. A este último tipo de escala se le conoce corno ordi 

nales o de orden, en las que independientemente de las cal 

dades de los individuos como tales, en razón de su ubicación 

en una línea de mando, de autoridad, se les categoriza en 

forma ascendente o descendente en la escala. 

Algunas ecalas de orden establecen un valor para las diferen 

cías existente entre un grupo y otro. Las personas que están 

en el grupo de edades de 0-4 años por ejemplo, puede conside 

rarseles ubicadas en un grado inferior a los que lo están en 

un grupo como el de 10 a 14. En este tipo de escala de ínter 

valo, las personas de una comunidad pueden categorizarse se 

gún la edad, el ingreso, el egreso, los años de estudio o de 

residencia en ella. En la institución, la categorización pue 

de además atendes aspectos tales como: Los años de trabajo 

o antiguedad, el puntaje del examen de selección y facilitar



la selección de individuos para programas de vivienda, edu 

cación, salud, protección y otros. 
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Finalmente las escalas de razón o de relación, de una pro 

piedad o condición a otra, de un objeto o persona. Las en 

fermedades en una población por ejemplo: Pueden aumentarse 

o disminuirse en su gravedad de acuerdo a una tasa de morbi

1 idad que se relaciona en nGmero de personas enferma� con 

1 a · pd b 1 a c i ó n to ta 1 , pe r m i t i e n do e s ta b 1 e ce r p a r á me t ros de c o m 

paración entre distintos grupos de población. 

d. La Muestra.

Es un procedimiento que nos permite tomar parte de una po 

blación para el estudio de las características del universo 

o de su totalidad; para conocer las actitudes de una pobla

ción, pasando o adoptando eJ criterio de la representativi 

dad en cuanto sea o no necesario que la parte sea represen 

tativa del todo, el tomar las muestras como representativa 

del todo permite simplificar las tareas de la observación, 

ahorrar recursos,simplificar esfuerzos. 

Factores que pueden facilitarnos realizar agrupaciones, lo 

son: el sexo, la edad, la ocupación de las personas, la ra 

za, el credo, el nivel educativo, la tenencia de la vivien 

da, etc. 
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La presencia de uno o más elementos en un universo o póbla 

ción hace de éste un sistema homogéneo o heterogéneo, sus 

ceptible de categorizarse de acuerdo a la variedad existen 

te o po�ible de diferenciar� a esos factores se les conoce 

como características del universo, de su composición o dis 

tribución depende en gran parte el tipo de muestra que se 

adopte como objetivo de observación. 

El muestreo puede ser probabilístico o no, puede basarse 

en el cálculo probabilístico para la demostración del tama 

ño de la muestra, o puede ser ésta una operación dominada 

por el azar. El muestreo no probabilístico puede ser por 

cuotas accidentales. En el primero, se Je asignan cuotas a 

cada una de las características o estratos de los diversos 

grupos, o pueden simplemente tomarse todos aquel los grupos 

más a la mano. En el segundo, los grupos se escogen en for 

ma accidental como en los sondeos de opinión que se real i 

zan entre el público en la cal le, donde los individuos son 

escogidos según la circunstancia del momento por pura acci 

dentalidad. 

El muestreo probabilístico puede a su vez ser aleatorio o 

al azar,o estratificado. En el primero, una vez determina 

do matemáticamente el tamaño de la muestra, la selección 

del individuo se hace tanto al azar, al introducir crite 

ríos de selección que si bien disminuyen el factor de dis 
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torsión no excluyen totalmente la presencia de este factor. 

En el muestreo aleatorio, los individuos de la muestra son 

objeto·de procedimientos especiales en cuanto a su selec 

ción. Para tales efectos, se pueden acudir a las listas 

alfabéticas o numerales estableciendo un criterio de selec 

ción. 

En términos generales puede decirse que la muestra es una 

parte o fracción representativa de un conjunto o población, 

universo o colectivo, que ha sido obtenida con el fin de 

investigar ciertas características del mismo. El procedi 

miento utilizado para la elección de la muestra es la téc 

nica de muestreo. 

La utilización de la muestra es importante para el Trabajo 

Social cuando se investigan aspectos relacionados con las 

características de una población objeto de estudio, bien 

sea en el campo comunitario o en el institucional. pues a 

través de la muestra se facilita el estudio de una pobla 

ción muy amplia. Sin embargo, el problema principal para 

la selección de una muestra consiste en asegurar que el 

subconjunto sea representativo de la población, de manera 

que permita generalizar el conjunto los resultados obteni 

dos de la muestra. 
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e .  Las técnicas grupales. 

11 Son un conjunto de medios y procedimientos que, uti J izados

en situaciones de grupo, sirven para facilitar y estimular 

la acción y funcionamiento del grupo, de cara a alcanzar su 

. b. . ,,2 3 propio o Jet1vo 

Se trata pues, de un instrumento que puede facilitar la par 

ticipación de los miembros de un grupo, fomentar la respon 

sabil idad y ayudar a desarrollar una dinámica que 1 ibere la 

capacidad creativa mediante la reflexión conjunta. Las téc 

nicas grupales juegan un importante papel en la formación 

de la personalidad y en la formación del grupo, a través de 

el l'a se. conocen los fenómenos observados del grupo y que es 

tos r�sultarían de crear condiciones nunca antes observadas, 

es decir, descubrir nuevos principios generales respecto a 

las condiciones que se producen dentro del grupo, puesto 

que ayudan a afianzar las actitudes en el individuo, desa 

rrollando aspectos positivos, de toma de conciencia y trans 

formación del medio ambiente y de la sociedad. 

23 !bid., p. 446 
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Las técnicas grupales son �ampos de la investigación median 

te los cuales los profesionales de Trabajo Social y practi 

cantes analizan la vida de los grupos y el comportamiento 

del mismo. El hombre por su naturaleza es un ser social que 

ha vivido en comunidad, en grupo, empleando su inteligencia 

para desarrollar, crear actividades y desafiar las circuns 

tancias del medio en beneficio de su desarrollo y enriqueci 

miento de su entorno social, las dinámicas de grupo son pro 

dueto de ese afán de social izar. 

Las técnicas grupales o dinámicas de grupo se dividen en 

cinco (S) grupos. 

l. Dináwicas de presentación. Estas pretenden lograr la in

tegración del grupo partiendo de algo fundamentalmente

esencial, conocerse unos a otros iniciando la relación

interpersonal y rompiendo el hielo desde el comienzo pa

ra evitar tensiones.

2. Dinámicas de formación de grupos. Están orientadas a lo

grar la formación del grupo dentro del mismo para favo

recer el trabajo grupal. De acuerdo al tipo de grupo que

se desea formar así serán también las dinámicas que se

emplearán al respecto.



3. Dinámicas de integración. Pretenden lograr una integra

ción mayor entre los componentes del grupo, de tal mane

ra que se facilite la interacción entre éstos.

4 . D i n á m i ca s p a r a e l con oc i m i en to de s í m i s mo . Es tas pre 

tenden ayudar a los participantes o miembros del grupo 

a conocerse un poco más a sí mismos. 

5. Dinámicas de estudio y trabajo. La utilización de estas

dinámicas se hace para facilitar la reflexión del grupo

acerca de un determinado tema o problema que conduzca

al planteamiento de alternativas de acción frente a los

mismos. También se emplean cuando es menester definir

tareas concretas a nivel del grupo.

132 

En términos generales puede decirse que el manejo y la orien 

tación de grupos presenta algunos problemas derivados de la 

interacción de ios seres humanos, de l os i n ter es es· par t i cu 

lares en juego, de las características de los individuas, de 

sus 1 imitaciones sociales y psicosociales derivadas de sus 

condiciones de vida, de su educación y de sus oportunidades. 

Tales variables suponen un conjunto cuya armonización es 

competencia del trabajador de grupo, quien puede disponer 

para ello de las técnicas de la dinámica grupal de acuerdo 

a las siguientes posibilidades: Como medio de discusión de 

problemas, como medio de exposición de problemas, como re 
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curso para el tratamiento de problemas y como medio de ilus 

tración sobre problemas. 

El trabajo con grupos supone igualmente dos posibilidades: 

[a de trabajo con pequeños grupos de máximo 15 personas, o 

la de trabajar con agrupaciones masivas que suelen I legar 

hasta conjuntos como el público. Cada tipo de agrupación 

según su tamaño, organización, naturaleza y objeto,· supone 

una enorme variedad de posibilidades. 

Lós criterios o factores que hay que tener en cuenta para 

la elección más adecuada de las técnicas grupales son en 

tre otros, los objetivos que se persiguen, la madurez y 

tamaño del grupo, las características del ambiente físico, 

la capacidad del animador. 

Las técnicas grupales bien utilizadas dentro de programas 

y proyectos s�elen constituir recursos técnicos en la in 

tervención del Trabajador Social y enriquecer así su dota 

ción de métodos y técnicas de trabajo. 

4.3 LA OBSERVACION EN EL PROCESO COMUNITARIO 

La observación ha sido considerada generalmente, como una 

técnica;. sin embargo la complejidad, la importancia que 

poco a poco ha ido tomandq,en la medida en que su estudio, 
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el perfeccionamiento de las técnicas y el procedimiento de 

observación, han 1 levadu a considerarla como un elemento 

estructurado con una metodología esencial para el proceso 

de intervención profesional. Es la observación como proce 

dimiento consustancial una actividad que históricamente le 

permitió y ha permitido al hombre traducir sus experiencias 

en conocimientos y a éstos, en pautas para modificar la rea 

l idad de acuerdo a sus necesidades. 

La observación puede catalogarse como una técnica en cuanto 

a mecanismo histórico, natural, de percepción de la reali 

dad material y cultural del hombre en sus diversos estudios. 

Desde este punto de vista, la observación es un medio físi 

co y un tanto artesanal de conocer las propiedades y relacio 

nes de los objetos a partir de sus manifestaciones externas 

y aparentes que sometido a permanente mejora han permitido 

al hombre ampliar la capacidad de su sentido. 

Con base en las consideraciones anteriores se puede esta 

blecer que la observación es la herramienta básica par� el 

proceso de conocimiento, ya que éste se inicia con la per 

cepción de la realidad. Sensación y percepción son los ele 

mentes básicos o fundamentales de esta primera fase que se 

traduce en imágenes, reflejo de el las; en la s propiedades 

generales y particulares del objeto o fenómeno de la obser 

vación. De la fase de percepción y sensación se pasa a otra 



la fase del pensamiento lóg ico, en la cual la imagen, la 

sensación se traducen en juici os, en conceptos y en expl 
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caciones de la realidad que v an de Jo simple a lo complejo, 

con los cuales el homb re interpreta , se expresa criticarnen 

te sobre ella, int ercambia experiencias y establece normas 

sobre las relaciones exist entes entre los elementos del ob 

jeto obaerv ado y otros que forma n parte de su experiencia 

históric a .  La te oría, el conocimiento, son así el pro·du cto 

del reflejo tr ansformado en pensamiento, un juicio en ela 

boraciones cada v ez más complejas, a través de las cuales 

el hombre ha tomado su posi ... ión de ser priv ilegiado. "El 

conocimiento corno prodLJcción men tal, pa rte y se con f orma 

a través de lo percibido po r los sentidos1124 .

La observación según lo dicho, es un medio de conocer, la 

investigación es el más perfeccionado de los medios y modos 

de conocer. Por tanto, la observ ación se constituye en una 

herr amien ta importante dentro del proceso d e  investig ación 

en cada un a de sus eta pas. El investiga dor, a través de la 

observación, percibe el conjunto o las pa rtes del objeto, 

sus propiedades, la relación del objeto, la s relaci on es de 

éste con otros objetos y su ubicación en sistemas ampli os 

y com plejos que trascienden la indiv idualidad d el objeto en 

cuestión. 

24 OSORIO fORRES, Carlos. Los métodos particulares de la investigación 
y su aplicabilidad a nivel de comunidad e institución en materia 
de Trabajo Social.Barranquilla, Universidad Simón Bolívar. p. 20. 



La observación en la investigación comprende formas tan sen 

cillas y elementales como la percepción individual o tác 
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ti 1, hasta formas elaboradas de percepción como los test, 

las encuestas de opinión, di usos y costumbres, las rela 

clones entre miembros de una comunidad, el comportamiento 

de menores en medios específicos como el escolar, el rendí 

miento en el trabajo en condiciones materiales dadas que 

requieren generalmente de un gran despliegue de imaginación 

y de aplicación para el desarrollo de los medios de observa 

ción. 

Existen diferentes tipos de ob�Prvación, entre los cuales 

se encuentran: 

- La observación directa: Es aquella asociada a la presencia

del investigador, al observador en el terreno donde suce 

den los hechos, al teatro de observación. Es una observa 

ción en la que los datos son obtenidos directamente por e! 

investigador con o sin ayuda de elementos materiales que 

ampl ien la capacidad de sus sentidos. Este tipo de observa 

ción puede verificarse a su vez en dos formas: Controlada 

o experimental o en forma abierta tal corno suceden los he

hos en la llamada observación de campo, sobre objetos y fe 

nórnenos presentes en el momento de la observación, o median 

te sus vestigios como en la observación de sucesos históri 

cos y antropológicos. La inv estigación experimental o de la 

boratorio se diferencia de la de campo porque las observa 
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ciones son controladas por el observador, mientras que en 

la de campo éstas se verifican sobre fenómenos producidos 

naturalmente en los que el observador se I imita a seguir 

el curso de los acontecimientos. 

La observación directa, especialmente la simple o de campo, 

es de gran aplicabilidad en el terreno socio-cultural y en 

particular en el caso de Trabajo Social, en que los fenóme 

nos sometidos al estudio del profesional son fenómenos que 

responden a las contradicciones de la sociedad y sus estruc 

turas son de gran recurrencia en razón de que se mantie 

nen bajo diversas formas, en medio de las condiciones que 

e 1 s i s tema impon e a sus c I as es o p r i m id as . 

- La observación rndirecta o documental: Se refiere a aque

1 la observación que se real iza sobre datos ya procesados 

por otros observadores, que han sido materia de estudios 

anteriores dentro del tema del obsevador actual, o frente 

a otras finalidades que, sin embargo, por la seriedad de 

la información, por la categoría de los procedimientos uti 

1 izados dan pie a ser aplicados dentro de un trabajo poste 

r i o r. 

Dicha información suele encontrarse en las obras científi 

cas, en revistas, libros, periódicos, archivos, etc., en 

fin en todas aquel las fuentes de información gráfica del 
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conocimiento, en que el hombre deposite sus hallazgos para 

facilitar la transmisión del pensamiento, de sus impresiones 

de los hechos u objetos que concentraron su atención en un 

momento dado. Esta observación tiene la ventaja de presentar 

la información ya sistematizada y analizada de acuerdo a los 

puntos de vista del observador original y de estar a la mano 

tantas veces como se requiera y necesita verificar la obser 

vación; sin embargo, puede ocurrir que esta información haya 

perdido vigencia, que los datos y hechos hayan sido distorsio 

nados por el observador, o que el dato obtenido sea de segun 

da o tercera fuente, 1 on iu que el observador actual nos ex 

pone a una serie de modificaciones e interpretaciones aleja 

das intencionaimeni:e o no de las experiencias originales a 

través de las cuales es dificil descubrir el hecho original 

dentro de ciertos límites de objetividad. En el caso de los 

fenómenos socio-culturales, es necesario tener en cuenta que 

estos están sometidos a cambios dialécticos, que por ende im 

plican cambios en las condiciones socioculutrales de existen 

cía y ei avance de los medios de producción social del hombre. 

Finalmente se encuentra el tercero de los tipos de observacíón: 

La observación por encuestas. Si la observación experimental 

tiene poca o dificil aplicación en el campo social, la observa 

ción por encuestas encuentra en él su razón de ser, es una ob 

servación diseñada y establecida en razón del mundo sociocul 

tura!. Es un procedimiento netamente establecido para la obser 

vación sociológica, económica y psicológica. Sirve a los fines 
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de la investigación social y para su puede acu 

dirse a diversos medios y técnicas de verificación tales co 

mo: Los cuestionarios, las guías de observación y de entrevis 

ta, la escala de aptitudes y opiniones. 

El medio fundamental es el cuestionario o conjunto de pregun 

tas establecidas en un orden lógico con arreglo a los fines 

de la observación y puede diseñarse para ser real izado por 

el encuestado, posterior a su lectura y co;nprensión, el en 

cuestador en este caso sólo toma contacto con éste a través 

del análisis de su respuesta. 

En las entrevistas el cuestionario se aplica directamente 

al encuestado por personas preparadas para el lo y tiene co 

mo finalidad recopilar información personal del individuo, 

de su grupo y de lo que le rodea, opiniones sobre cuestio 

nes de la política, el gobierno, la economía, la posición 

de sectores sociales sobre temas y situaciones específicas. 

Puede ser rea I izada en forma individua I o grupa I y pres en 

tan sobre los cuestionarios simples, la ventaja de obviar 

la interpretación de las preguntas puesto que la entrevista 

da importancia al tema central y alrededor de él el encues 

tador establece una conversación que ofrece amplias posibi 

1 i dades o diferencias del cuestionario simple. en el que el 

interrogatorio se fundamente en un esquema rígido, de los 

tópicos señalados en las preguntas, como el las están formu 

ladas en. él. 



Las escalas son una forma de encuesta un tanto más especí 

ficas en cuanto cada pregunta y sus diferentes respuestas 

tienen asignada una puntuación, que va a señalar cuantita 

tivamente el valor, grado o nivel del encuestado respecto 
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a un rango establecido previamente. En esta materia, se han 

come t i do mu e h os e x e e s o s e n I a e s cu e 1 a s o c i o m é t r i e a , a l i :-: 

tentar establecer esquemas rígidos de medidas de aspecto� 

tan útiles como los relativos al conocimiento, a la cultura, 

las tendencias, los valore:;, etc. 

E n e I c o n t ex to de I a b os e r va c i C, ,; d i re c ta en e l ca rn p o so c i a 1 , 

ésta puede verificarse en medio de los grupos y comunidades, 

sin que el investigador o simple observador recolector de da 

tos, intervenga en las actividades y sucesos que están veri 

f i cando y por e l I o , su a et i v i-dad no t i en e rn a y o r i n c i den c i a 

en el transcurso social e histórico de ellas, pero es posi 

ble, que la verificaci�n de las �b�ervaciones por la natura 

Jeza de 1 es tu d i o , es pe c ¡ 3 l me n te en m a ter i a de Traba j o So c i a 1 , 

requiera la par.ticipación del observador en los procesos de 

la comunidad, y se genere así un medio de transformación, ma 

yor contacto, intimidad e incidencia con la realidad interve 

nida. Este último tipo de observación se conoce con el nombre 

de observación participante y constituye un recurso de valio 

sa aplicación e investigación de Trabajo Social. 



l 
Un a s pe c to q u e i 1 u s t r a l a c o rn p 1 e j i da ·d de l a o b s e r va c i ó n e n 

su relación con el proceso de la investigación como método 

de percepción de la realidad, lo constituye las diversas 

c l a s e s o m o d a l i d a d e s d e o b s e r ·va c i ó n q u e s e pu e d e n a p l i ca r 

en un estudio a saber: La observación natural, espontánea 
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o p r e - c i e n t í f i e-a , 1 a o b s e r va c i ó n g 1 o b a l o g en e r a 1 , l a o b s e r

vación descriptiva y la observación aplicativa. 

La observación natural espontánea o precientífica es ante 

todo una disposición ante la realidad, en la cual el indi 

viduo, científico o no, centra su interés en el mundo que 

lo rodea y hace de sus objetos y fenómenos marco permanente 

de su atención y observación. Identifica con el espíritu in 

vestigador de aquél que perci be su realidad como algo no ter

minado y en permanente proceso de transformación. Es una es 

pecie de curiosidad racional que le lleva a experimentar nue 

vas posibilidades, a sentirse insatisfecho, a querer méjorar 

e incidir en su mundo. Ese espíritu lleva a percibir la rea 

1 idad en forma espontánea pero interesada sin una estrategia 

particular, y con los medios naturales a su exposición, cons 

tituye un hábito fundamental en la profesionalización del es 

tudiante que le llevará a percibir la realidad social de la 

comunidad y la institución en forma diferente a la del obser 

vador desprevenido ante quien suceden los diversos fenómenos 

que constituyen la trama de la acción social, sin que se per 

cate de el lo y los asocie a las categorías que debe manejar 



a nivel teórico e identificar con la realidad. 

De hecho, la observación pre-científica constituye un pro 

ceso de estudio sobre problemas de la comunidad o de usua 

rios de una institución, un mecanismo específico para la 

detección de situaciones problemáticas que den paso a la 

necesidad de realizar estudios del tipo de los que realiza 

preferentemente el Trabajador Social cuando se proyecta en 

una realidad social, en una actitud de transformación. 

La observación general o global es aquella mediante la cual 

el investigador percibe la realidad particular en estudio 

como un todo. Constituye un elemento técnico en ei proceso 

de investigación ,y se le considera una técnica específica 
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de observación y una fase del proceso de recolección de da 

to s . E n s u a p I i ca c i ó n a l t raba j o de c o mu n i dad e i ns t i t u c i ó n, 

el estudiante se informa de los aspectos históricos de ella , 

de su ba�e o fundamento jurídico, de sus componentes estruc 

turales, de sus aspectos cualitativos y cuantitativos más 

destacados y característicos. Contempla una entrada en ma 

teria en el problema del estudio de la realidad en que se 

da el problema y procura el conocimiento de esa realidad 

particular como medio e instrumento para orientar las accio 

nes que van a emprenderse a partir del momento en que se 

disponga una nueva fase de recolección de información. 



A la observación general o global también se le denomina 

externa, sin que ello signifique que el investigador va a 

adoptar una posición que no implique el contacto con la 

realidad. Se refiere más bien a que esta observación cen 

tra su interés en los elementos estructurales del proble 

ma, en el marco social' económico, geográfico y político 

que le rodea y genera, como una fase de éste y sus campo 

nentes. 

La tercera clase de observación es la descriptiva que con 

forma como la anterior y la explicativa una técnica de in 

vestigación social y un elemento fundamental de todo pro 

ceso investigativo. Es una observación cuya finalidad es 

la obtención de los datos que facilita la descripción deta 
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1 lada del fenómeno en estudio, pero en particular del entor 

no en que se verifica. Esta clase de observación se ocupa 

principalmente de la descripción de los fenómenos, pero 

sin entrar a hacer un análisis que refleje la relación cau 

sa-efecto. 

La observación descriptiva responde a un momento histórico 

determinado y se ejerce en un lugar goegráfico específico, 

ejemplo de ello lo constituye el censo de población y lo 

describe la distribución de la población de un lugar deter 

mi nado según variables como: Sexo, edad, 1 a tenencia de I a 

vivienda, el nivel educacional, que sin establecer relacio 



nes de causalidad sobre ellas, sobre la incidentalidad que 

exista en su relación, nos permite conocer esa realidad en 

su efecto poblácional en la presencia de problemas de di 

verso orden que estarán suj�tos a posteriores estudios en 

un proceso continuo de la población. 

Dentro del orden establecido para la enunciación de las 

clases de observación, encontramos la observación explicati 

va. De hecho el nivel de un estudio va a estar determinado 

por el proceso de observación que en él se aplique y por 

el tipo y la clase de ob��rvariones que se efectGen a lo 

largo de su verificación. 

La observación explicativa, implica un enfoque específico 

del campo del estudio en el problema a resolver; conlleva 

a la definición y delimitación del problema y la formula 

ción de hipótesis, en cuanto a su fir,alidad principal, con 

siste en responder al probl2ma a través de la comprobación 

de la hipótesis planteada. Las hipótesis en este caso, pue 

den o no señalar relaciones de incidencia entre variables 

o presentar simpleas asociaciones de factores, pero tiene

la finalidad de dar respuesta a interrogantes existentes 

en forma más o menos elaboradas. 

4.4 LAS GUIAS Y ELEMENTOS DE OBSERVACION 
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En el proceso de intervención en el campo comunitario es 

necesario efectuar una investigación preliminar que tiene 

por objeto acercarse a la problemática de la realidad con 

el fin de captar los problemas que para esa comunidad o un 

sector irnportant� de la misma son los más significativos, 

o la carencia más evidente.

En esta primera etapa no es tan importante diagnosticas 

cuáles son los problemas que real y objetivamente podrían 

tener prioridad, sino aquel los que son más urgentes desde 

el punto de vista de !u comunidad. No obstante cuando más 

objetivo y preciso sea el conocimiento de los problemas de 

la comunidad, con más efectividad podrían llevarse a cabo 

las primeras actividades, encaminadas a resolver los proble 

mas considerados más urgentes. 

La investigación pre! iminar implica, como núcleo metodoló 

gico, la util iza�i6,., de cuatro (4) procedimientos princi 

pales a saber: La on.,ervación, las entrevistas, la consul 

t a d e d o e �i me n t a e i ó n y I a l e e t u r a d e m a p a s ( c u a n do l a i n d o 

le del trabajo así lo exigiere). 

En el caso de este trabajo de grado nos referimos al uso 

de la técnica de objetivos, que se emplea para el recono 

cimient o de la realidad o estudio preliminar de ésta. 
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Como técnica de recopilación de datos e información, consis 

te en observar a la gente IN SITIU, o sea, en su contexto 

real, donde desarrolla normalmente sus actividades, para 

captar aquellos aspect os que son más significativos de cara 

al fenómeno o hecho a investigar y para recop i 1 ar los da tos 

que se estiman necesarios. la observación comprende también 

todo el ambiente (físico, social, cultural, etc.) donde la 

gente desarrolla su vida. Pero para que la observación-in 

vestigación se haga de una manera sistemática, controlada 

es menester tener en cuenta ciertos elementos metodológicos. 

El observador es el principal factor o elemento de la obser 

vación, por lo cual para realizarlo de una manera sistemáti 

ca y controiada se debe: 

a. Utilizar la observación con un objetivo bien determinado

dentro del proceso general de la investigación a cealizar. 

A n t es de i n i. c i a r e l t raba j o s o b re e l t e r r en o o campo , e s me 

nester haber establecido el qué y para qué de la observación. 

b. Previo al comienzo del trabajo de campo es menester plani

ficar las tareas en sus aspectos principales: 

- Necesidad de una orientación teórica para realizar las ob

servaciones sobre terreno: Ningún investigador social va al 

campo como una tabla raza en la cual se van anotando las ob 

servaciones d e  una manera más o menos mecánica. 
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- Tener una 1 ista de guía o control acerca de los aspectos

que se pretenden investigar. Esta guía de observación será 

muy variable, según el grado de estructuración de la inves 

tigación; en los estudios exploratorios es necesario que la 

guía sea más flexible, o que la observación sea lo más am 

plia posible para descubrir hechos significativos. 

- Determinar los instrumentos a emplear para el regis·tro de

informaciones y datos. 

- Resolver los problemas prácticos tales como traslado al

lugar, elementos que se deben llevar, material de trabajo, 

etc. 

c. Real izar el trabajo de observación de manera responsa

ble y sistemática; si las tareas de observación se toman 

como formulismo, o se hacen de manera fragmentaria o rut i 

naria., se -resta validez a los resultados. 

147 

d. Se necesita establecer una relación directa con los miem

bros del grupo o comunidad en estudio, dentro de un ambiente 

amable que facilite la obtención de información acerca de la 

problemática que se presenta en la realidad social. 

e. Y� en el terreno se buscará el apoyo de algunas personas

cldv�� que serán como puentes o introductores hacia el resto 
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del grupo o comunidad (por ejemplo: comunitarios,

los miembros de los organismos de base como la acción comunal) 

Se procurará así mismo, ganar la cooperación del grupo o comu 

nidad procurando incorporarse a la misma, sin llamar la aten 

ci6� como una manera natural de actuar, orientando actitudes 

de superioridad, también se ha de respetar las convenciones 

sociales del grupo o comunidad con el que se ha de trabajar. 

f. Cuando sea necesario se dará explicaciones a la comunidad

sobre las tareas que se van a realizar. 

g. Se ha de tener en cuenta toáos los hehcos y situaciones

que se presenten en la comunidad tomando nota detallada de 

éstos. 

h. Las observaciones se deben poner por escrito lo antes po

sible, ya que no siempre se pueden tomar 1·as notas en el mo 

mento. 

i. Por último un aspecto importante en el uso de las obser

vaciones es el de asegurar los medios de control para la va 

lidez y probabilidad de los datos registrados. 

La necesidad de registrar, organizar y controlar las obser 

vaciones se plantea como una exigencia científica en todos 

los casos sociales, para lo cual se han de emplear los me 
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instrumentos de observación, los cuales son 
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tos que faci I itan, ampl ian o perfeccionan la tarea de ob 

servación realizada por el investigador. 

Entre los instrumentos utilizados para real izar una obser 

vación sistemática y controlada se encuentran entre otros: 

l. El diario de campo. Es el relato inscrito cotidianamen

te de las experiencias vividas y de los hechos observados 

en la comunidad; puede ser redactado al final de una jorna 

da o al término de una tarea importante. El ::liaría se enri 

quece y gana en objetividad si se incluyen en él los datos 

recogidos en el cuaderno de notas. Ejemplo conveniente es 

el tener presente que las anotaciones que se hagan en el 

diario han de caracterizarse por su objetividad y claridad. 

2. El cuaderno de notas es algo semejante al diario de cam

po, el cual es llenado por el observador con el objeto de 

llenar sobre el terreno todas las informaciones, datos, fuen 

te de información, referencias, expresiones, opiniones, he 

chos, croquis, etc., que pueden ser de interés para la inves 

tigación. 

3. Cuadros de trabajo son instrumentos menos utilizados para

real izar una observación sistemática y controlada. Consiste 

en una forma de presentación gráfica semejante a planillas, 
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con casillas formadas por renglones y columnas. Por lo ge 

neral, cada columna puede corresponder a diferentes gradua 

ciones del fenómeno que observamos. En la columna matriz 

puede consignarse los aspectos informados a los cuales co 

rresponden los datos que se consignan en las columnas. 

Los cuadros permiten recoger una serie de informaciones, 

algunas de las cuale s pueden ser tratadas luego en forma es 

tadística; además sfrven de guía al observador en los aspee 

tos q ue debe est u diar y en los datos que debe recoger. Al 

mismo tiempo garantiza qwe �! observador tome nota de los 

mismos datos de información en todos los casos y además evi 

ta q u e éste confíe a su memoria los hechos observados. 
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4. Los mapas consituyen un auxiliar muy valioso para la ob

servación. Sea cual sea la índ0i� de la investigación social, 

cuando esta comprende un áre� ��terminada siempre será nece 

sario ubicarlas geográtícamente con datos acerca de sus 1 imi 

tes, situación, topografía, extensión, flora, fauna, clima, 

etc., para guiar sus observaciones el investigador puede ha 

cer uso de mapas ya existentes o bien planos, croquis de ciu 

dades o poblados. Pero también puede confeccionarlos el mis 

mo con una exactitud no rigurosa, pero si aproximada, lo cual 

enriquece notablemente los resultados de la observación. 

En una comunidad pequeña no le será dificil trazar un croquis 

señalando la ubicación de las principales instituciones de va 



lar social (iglesias, hospitales, gobierno, escuelas, así 

los, fábricas, etc.) junto con los principales accidentes 

geográficos (río, laguna, montañas, bosque, etc.) vías de 

c o rn u n i c a c i ó n ( c a m ,¡ n o s , p u e r t o s , e t c ) . 

5. Los dispositivos mecánicos: D an una información muy ob

jetiva y exacta de la realidad. Entre estos se encuentran 

la cámara fotográfica, la cámara filmadora que puede reve 

lar importantes datos sobre la vida de la comunidad, acci 

dentes geográficos, rnar!ifestaciones públicas, etc., pero 

su uso es demasiado cc::;:-::;o, y en algunas circuns� c.. .. cias, 

p o r e l s o 1 o h e c h o de q u e s e u s a n p u e d e m o d i f i c a r l C.' , : u e s e 

observa. El grabador permite registrar textualmente c-�ver 

saciones, discursos, entrevistas, que contienen información 

acerca de la comunidad o situaciones problemas objeto de es 

tudio. 

En cuanto a la guía de observación que se emplea en el p·�· 

ceso de investigación en la comunidad se han considerado 

aspectos corno: 

GUIA A OBSERVAR 

1. MARCO HISTORICO

1. 1 Origen 

1.2 Fundación 

1.3 Desarrollo y evolución 

151 



2. GEOGRAFIA

2. 1 Ubicación

2.2 Extensión 

2.3 Límites 

2.4 el ima 

2.5 MorfoT ogía 

2.6 Topografía 

3. DEMOGRAFIA

3. l Total de la población

3.2 Densidad de la población 

3.3 Distribución por sexo 

3.4 Distribución por edades 

3.5 Distribución según la compo�ición étnica 

3.6 Distribución según los estados conyugales 

3.7 Tasa de natalidad 

3.8 Tasa de emigración 

3.9 Tasa de mortalidad 

3. 10 Tasa de inmigración

3. 11 Raza

4. HABITAT

4. 1 Formas de asentamiento

4.2 Condiciones del asentamiento 

5. ECONOMIA

5. 1 Recursos naturales

5.2 Fuentes de trabajo 

5.3 Ocupación 

5.4 Ingresos 

5.5 Egresos 

5.6 Población económicamente activa 

5.6. l Personas ocupadas 

5.6.2 Per.scnas desocupadas 

5.7 Poólación económicamente no activa 
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5.7. 1 Personas al cuidado del hogar 

5.7.2 Estudiantes 

5.7.3 Personas que dependen de instituciones 

5,7.4 Personas que han dejado de ser activas y dependen de ingresos 

como pensión, rentas, jubilación. 

5.7.5 Otros casos 

6. EDUCACION

6. 1 Analfabétismo

6.2 Instituciones encargadas de satisfacer las nuevas necesidades 

6.2.J. Estatales 

6.2.2 Privadas 

6.3 Nivel educativo 

6 . 3 . 1 P r i ma r i a 

6.3.2 Secundaria 

6.3.3 Otro 

7. SALUD

7. 1 Mo rb i 1 i dad

7 .2 Natalidad 

7.3 Enfermedades frecuentes de la comunidad 

7.3. 1 Epidemias 

7.3.2 Endemias 

7.4 Servicios de salud existentes 

8. V l VI ENDA

8. 1 Número de viviendas

8.2 Tenencia del lote 

8.2.1 Propia 

8.2.2 Arrendada 

8.2.3 Cedida 

8.4 Distribución 

8.5 Constitución 

8 . 5 . 1 Ma te r i a l 

8.5.2 Barro 
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8.5.3 

8.5.4 

8.5.5 

Zinc 

Madera 

Materiales (ladrillo, bloques, etc.) 

9. INFRAESTRUCTURA

9 .1 Vías de comunicación 

9.2 Servicios públicos 

9.2. l Acueducto 

9.2.2 Alcantarillado 

9.2.3 Servicio sanitario 

9.2.4 Ener,gía eléctrica 

9.2.5 Parques 

9.2.6 Correo 

10. RE CREAC ION

l O. 1 Teatro 

10.2 Cancha de deportes 

10.3 Otros centros recreativos 

11. ORGANIZAClON SOCIAL

11. 1 Diferenciación social

11.2 Estratificación social 

11.3 Asociaciones e instituciones 

11 • 4 Control social 

11.5 Gobierno local 

11.6 Organismos de base 

11.6. 1 Acción comunal 

11.6.2 Asociación de padres de familia 

11.6.3 Comité de recreación 

11 . 6 • 4 De fe n s a c i v i l 

11.6.5 Inspección de policía 

11.6.6 Comunas

11.6.7 Otros 
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12. PROBLEMATICA SOCIAL

12. 1 Anal fabe t i smo

12.2 Alcohol i smo 

12.3 Delincuencia 

12.4 Prostitución 

12.5 Gaminismo 

12.6 Otros 

4. 5 ES TU D I OS DE CAS O, DE GRUPO Y MU ES TRAS

El estudio de caso, grupo y de muestras se constituye en 

una herramienta fundamental dentro de la investigación en 

el trabajo comunitario, por cuanto a través de éstos se pue 

de hacer un manejo operativo de las situaciones problemas 

que se presentan en la comunidad. El caso, el grupo y la 

muestra son unidades microsociales dentro del estudio de la 

comunidad, mediante su utilización, se efectúa el manejo es 

pecífico de situaciones o problemas manifestados en el dis 

currir de la vida comunitaria, así mismo, por su carácter 

micro resulta más eficaz la puesta en marcha de alternati 

vas de acción frente a una determinada �roblemática. 

El estudio de caso es un proceso utilizado por el profesio 

nal de Trabajo Social no sólo para 2tender a un individuo 

p�oblema, sino que en última instancia se pretende atender 

la problemática social constante del problema, llegando al 

fondo del mismo, a fin de implementar las modificaciones o 

ajustes necesarios para lograr un mejoramiento cualitativo 
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de las relaciones interpersonales del individuo problema 

con los demás miembros de la fami 1 ia o de la comunidad. 

Cabe aclarar que el manejo de caso que se haga a nivel de 

comunidad, ha de insertarse dentro de la problemática gene 

ral de ésta, los casos particulares no pueden ni deben abs 

traerse de la realidad, de la situación general que se pre 

senta en la comunidad; el análisis del caso debe hacerse 

dentro de la relación causa-efecto, por lo cual no debe ver 

se al individuo problema fuera del marco general de la pro 

blemática social que se presenta en el medio social. 

El grupo por su parte constituye otra unidad microsocial 

para el estudio de problemas dentro de la comunidad, puede 

ser utilizado para el manejo terapéutico de situaciones pro 

blemas que se presenten en el contexto de la comunidad. 

El grupo también es un medio para la socialización de pro 

blemas, para la educación social de la comunidad. A travé:. 

del grupo también se pueden plantear problemas, analizarlos 

y establecer alternativas para la solución de los mismos. 

El trabajo con grupos permite lograr la integración de :...,s 

individuos ha de tenerse en cuenta las características �ar 

ticulares de cada miembro del grupo, lo que ha de servir de 

base para el manejo grupal. 
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La muestra es una parte o fracción representativa de la 

comunidad que para efectos de la investigación en el tra 

bajo comunitario se constituye en una de las herramientas 

más operativas dentro de este contexto social, por cuanto 

esta parte de la población a de reunir características re 

presentativas de la comunidad, lo que permite hacer una uti 

lización eficaz y racional de los recursos al alcance del 

investigador, y por tanto hacer un estudio sistemáti"co de 

las características de dicha unidad social, de sus necesi 

dades y problemas partiendo de una muestra de ésta; pero 

debe tenerse presente que esta muestra debe ser representa 

tiva de toda la comunidad, a fin de que el estudio resulte 

lo más objetivo posible. 
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EJERCICIO DE EVALUACION N º 4 

Con base en  el desarrollo d e  los aspectos tratados en  e l  
capítulo, dé r espue sta a l o s  si guientes interrog antes: 

1. Qué es la investigación?

2. Cuáles son los métodos de abstracción del conocimiento y en térmi
nos generales qué importancia tiene dentro de la investigación?

3. La deducción es un método de desarrollo del conocimiento, de qué
postulado parte este método?

4. Cómo define usted las téL,;; __ as, señale algunas de las más uti 1 iza
das en el Trabajo Soéial?
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5. Enumere los principales elementos de observación que usted ha em¡..;lea
do en la práctica comunitaria

Marque con una X la respuesta que considere acertada. 

6. La investigación es:

a. Una técnica social ()
b. Un procedimiento lógico sistemático que tiene por finalidad la

búsqueda, producción y sistematización del conocimiento ()
c. Es un recurso didáctico empleado por el trabajador Social en su

intervención en el campo comunitario ()

7. La inducción
a. Va de lo particular a lo general, del efecto a la causa ()



b. De lo general a lo particular, de la causa al efecto ()

8. La entrevista es:
a. Una técnica de observación importante en el proceso de investí

gac i ón comunitaria ( ) ·
b. Un método de investigación social ()
c. Un recurso didáctico empleado por el Trabajador Social para te

ner un acercamiento con los miembros de la comunidad ()

9. Según su experiencia en el campo comunitario como podría usted
catalogar la observación.
a. Como una técnica ()
b. Como una fase del proceso de investigación ()
c. Como un método ( )
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10. La muestra es:
a. Una parte o fracción representativa de la comunidad objeto de

estudio ( )
b. Es la población objeto de estudio dentro de la comunidad ( )

Señale la respuesta que considere falsa o verdadera según el caso 

11. La investigación de Trabajo Social se dirige a procurar un conjun
to teórico de información que sistematizado y confr.ontado con la
realidad se demuestre eficaz y consecuente para orientar la ínter
vención del profesional frente a problemas-situaciones concretas.
F, () V ()

12. La sistematización es un método para el desarrollo y general iza
c i ón de 1 cono e i mi en to. F ( ) V ( )

13. La elaboración de un cuestionario debe responder a dos aspectos

básicos: El tema central de la investigación, hipótesis de trabajo

y la población objeto de la encuesta. F ( ) V ( )



--------... ----

14. Las técnicas grupales son un instrumento que no facilita la partí
cipación de los miembros del grupo, su utilización no es importan
t e  para el trabajo grupal, pues p uede contribuir a la agudización
de problemas grupales. F ( ) V ( )

15. Existen diferentes tipos de observac1on, entre los cuales se en
cuentran: La observación directa o de campo, la observación indi
recta o documt: .. tal y la observació documental.
F ( ) V ( )
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UNIDAD 5 

LA PLANEACION EN EL TRA BAJO COMUNITARIO 

5.1 CON CEPTO DE P LAN EACION COMUNITARIA 

La planeaci ón e� 11la f unci ón rectora del proceso administra

tivo, ya que señala los fines y los medios, y las otras fun 

ciones proporcionan estos medios para lograr dichos fines, 

inclusive la aplicable al desarrollo de las demás funciones 

d . . . 1125 a m1n1strat1vas 

En té rminos generales puede decirsP que la planeación es un 

instrumento político del Estado que comprende la capacidad 

y actividad humana de preveer el futuro trazándose un con 

junto de herramientas y técnicas para lograr una metas y ob 

jetivos . La planeación es un instrumento que busca hacer 

operativa la atenci ón de las necesidades básicas en una so 

ciedad. 

25 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA. Citada por Guiomar Man 
jarrés en unas conferencias sobre planeación, programación y pro 
yec tos . p. 1 • 
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Dentro del proceso clásico o tradicional del método de Tra 

bajo Social de Organización y Desarrollo Comunitario, el 

planeamiento se constituye en la tercera etapa de éste y 

es la resultante del anális'is diagnóstico, que da lugar a 

planes de ejecución previamente definidos según objetivos, 

tiempo, recursos, lugar, participantes, beneficiarios y pro 

yectos. 

En el desarrollo de la comunidad existe una correlación en 

tre planeación, y programación, la primera hace referencia 

al proceso de definición de cursos de alternativas de ac 

ción, señalando los fines y los medios para alcanzar los 

objetivos propuestos; mientras que la programación consis 

te fundamentalmente en decidir anticipadamente lo que hay 

que hacer, se trata de preveer un futuro deseable y señalar 

los medios para alcanzarlo, con una definición del tiempo 

de las acciones que es necesario desarrollar. La programa 

ción tiene un carácter más operativo, más prJctico, la de 

finición de metas generalmente a corto o a mediano plazo. 

La tarea de programación se apoya en los resultados del 

diagnóstico y tiene como referencia la situación definida 

como meta. Programar una acción presupone en términos gene 

rales, dar respuestas adecuadas a las siguientes cuestiones: 

- Qué se quiere hacer,con que finalidad?



t IH.mnoo 

- T i po de p ro y e c to s : S u n a t u r a I e z a , ta m a ñ o , u b i c a c i ó n d en

tro del programa; destino del servicio o producción.

- Actividades a realizar: (n algunos casos la tarea a rea

1 izar consiste en programar un conjunto de actividades.

Dónde se va a hacer? (localización geográfica y relación 

con el área más inmediata). 

- Adrñ.Lriistrativas. Disposiciones legales reglamentarias,

contratación de personal, organización de trabajo.

- Financiera. Elaboración del pres:.:puesto con análisis de

costos, especificación y clasificación de rubros.

Tecnológicas: Materiales, máquinas, herramientas, equi 

pos, etc., o bien en proyectos sociales, culturales o 

pedagógicos, hay que de estabiecer que técnicas socia 

les se han de utilizar, tanto en lo referente al perso 

nal necesario como con lo relacionado con los recursos 

financieros y técnicos, hay que especificar claramente 

lo que están disponibles y los que hay que adquirir. 

- Cuándo debe hacerse: (Procesos o etapas para su real iza

ción). Las acciones y actividades previstas deben real i

zarse en un proceso contínuo y progresivo con un ritmo
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condicionado a la misma comunidad, grupo, organización o 

institución en que se real iza. Esto supone: 

- Programar cada actividad. La secuencia operativa expresa

las diferentes tareas y etapas del trabajo. 

- Distribuir y articular las actividades que se han de rea

1 izar en el tiempo: Esto puede expresarse en un cronograma 

que permita visual izar el conjunto de las tareas a éjecu 

tar y de las previsiones a efectuar. 

- Asegurar un ritmo de ejecución de las actividades de con

formidad con la disponibilidad de los recursos financieros 

y materiales, con las limitaciones que pueden presentarse 

en la ejecución de los proyectos. 

- Cómo se va a costear. Hace relación a los recursos finan

cieros que son necesarios para ejecutar el plan, programa 

o proyecto. Ha de tenerse en cuenta el diseño de un presu

puesto de los gastos e inversiones que demanda la ejecución 

de los mismos, con la inclusión tanto de los recursos econó 

micos disponibles como de los potenciales. 

Qu ié n o q u i é n e s 1 o va n a h, a ce r ( d i s t r i b u c i ó n de 1 a s re s p o n 

sab i 1 ida des de ejecución). 

Es necesario evaluar la disponibilidad del personal para la 
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realización del proyecto. Así mismo, se ha de tener en 

cuenta la infraestructura de las instituciones vinculadas 

a la ejecución del proyecto. En el caso de que no se dis 

ponga de todos los recursos necesarios para la puesta en 

marcha de los proyectos, es importante considerar la moví 

lización de é stns teniendo en cuenta a las i nstitucionc. ... 

de servicio soi:-1a1 que prestan sus servicios a la comu11: 

dad . 
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- Qu ié n 1 o v a a d i r i g i r , c o o r d i n a r y s u p e r s i va r . E s to i m p I i

ca la distri bución de las responsabi lidades tanto persona 

les como institucionales en cuanto a la ejecución de pro 

gramas y proyectos. 

5.2 PLANES, PROG RAMAS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 

El plan es "un conjunto orqanizado de fines, objetivos, 

metas, i nstrumentos, medios y recursos para lograr el de 

sarrollo de un área determinada (país, región, comunidad) 

o de un sector (agrícola, minero, industrial, educativo,

. . )" 26 
san1tar10, etc. . 

26 ANDER-EGG, Ezequiel. Diccionario del Trabajo Social. Bogotá, Plaza 
y Jan és, 1986. p. 333. 
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� 
Se dice también que el plan comprende el conjunto coheren 

te de todos los programas, proyectos y actividades que se 

real izan en un período determinado. 

Si bien un pl�n comporta programas y proyectos, no está 

compuesto s6l0 por el conjunto de programas y proyectos, 

sino que su formulación se deriva de un conjunto más o 

menos amplio de propósitos y objetivos que expresan la 

política general de un país o su modelo de desarrollo na 

c i ona l . 

El programa es un término que hace referencia a un conjun 

to de proyectos relacionados y coordinados entre sí. 

El proyecto es el componente o unidad más pequeña de un 

programa, es un conjunto de actividades interrelacionadas 

que hacen parte de un programa. 

Cuando se trata de elaborar un programa de desarrollo de 

la comunidad se han de tener en cuenta los siguientes cri-

te ri os: 

a. Definir y enunciar claramente los objetivos y las metas.

b. Proponer objetivos y met.as realistas (viables y operati

va i) 1 

c. Establecer una jerarquización de objetivos.



d. Seleccionar los proyectos iniciales con arreglo a exi

gencias propias de las condiciones particulares de la

comunidad, de sus necesidades, problemas y recursos.

e. Determinar los recursos disponibles.
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f. Proveer los instrumentos y medios adecuados a los fines.

g. Establecer el tiempo y el ritmo del programa.

h. Proponer una estrategia de acción. Esta hace relación

relación a los cursos de acción y procedimientos que se

han de real izar para el logro de los objetivos propues

tos, así mismo implicará la determinación de algunas ac

ciones que se deben realizar para hacer frente a las

limitaciones o imprevistos que se pueden presentar a lo

largo de la ejecución de los programas o proyectos. Por

su parte el proyecto como unidad mínima de un plan com

porta una serie de actividades que han de presentarse

teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos:

1. Denominación del proyecto. Esto es mediante un título

que indique aquello de que trata el proyecto. La deno

minación del proyecto debe ser clara y ha de suminis

trar ideas sobre los objetivos del proyecto y la deli

mitación del mismo.

2. Naturaleza del proyecto. Esta debe indicar porque se

hace el proyecto, para qué se hace, los servicios que

se prestarán a través del proyecto, la localización fí
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sica de éste, el lugar o la comunidad donde se realizará, 

la determinación de las tares y actividades a realizar, la 

especificación de las técnicas a utilizar, la determinación 

de los recursos necesarios (humanos, materiales, técnicos, 

financiero�; la asignación de recursos por actividad, y la 

determinación del tiempo de duración de cada una de las ac 

tividades. 

En términos generales puede decirse que plan, programa y

proyecto constituyen una unidad básica dentro de la inter 

vención del Trabajador Social en el campo comunitario, por 

cuanto a través de ésta el profesional hace operativa su 

intervención al definir metas concretas hacia las cuales 

dirige su accionar y los esfuerzos de la comunidad. La pla 

neación y la determinación de programas y proyectos es el 

resultado del estudio de la comunidad y del diagnóstico de 

sus necesidades y problemas. Mediante esto se pretende lo 

grar que las al'ternativas o cursos de acción propuestos 

frente a la problemática de la comunidad se traduzcan en 

actividades concretas que den respuesta a la misma y por 

ende contribuyan al bienestar y progreso de esta unidad 

social. 
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5.3 LA COMUNIDAD EN LOS PLANES DE LAS INSTITUCIONES 

La comunidad es "una unidad social cuyos miembros partici 

pan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función 

común, con conciencia de pertenencia, situados en una de 

terminada área geográfica en la cual la pluralidad de per 

sonas interacciona más intensamente entre sí que en otro 

27 
contexto" 

La anterior caracterización de la comunidad conlieva a de 

finirla como objeto y sujeto de las políticas de desarrollo 

y bienestar social, por cuanto hace parte integrante de una 

región o de un país, se haya vinculada a la producción y 

consumo de bienes materiales y espirituales de una sociedad. 

Para cada comunidad específica, en un barrio, en una vereda, 

en un municipio o en cual4uier otro espacio, es necesario 

conocer la manera como se satisfacen sus necesidades y la 

manera como se participa en la producción, es decir la mane 

ra como se participa en la producción, es decir la forma co 

mo se desarrolla esa unidad específi-ca en cuanto al proceso 

de producción económica y social, a fin de saber cuáles con 

27 lbid., p. 104. 



diciones y cómo deben ser modificadas para pasar de la si 

tuación actual a la nueva situación deseada. 

Las instituciones consideradas como entes creados con la 

finalidad de regular las actividades de los individuos pa 

ra asegurar la satisfacción de algunas necesidades básicas 

de carácter colectivo, fundamentalmente en todo lo concer 

niente a las costumbres o formas de proceder en las rela 

ciones sociales. En esta medida, la comunidad como unidad 

social se constituye o debe constituirse en objeto de las 

acciones institucionale, �rocura de satisfacer sus esta 

dos carenciales. 

De acuerdo al carácter de la institución ya sea pública, 

privada, semi-oficial, así se desarrol Jará el tipo de ser 

vicios que éstas prestarán o prestan a la comunidad. La 

institución tiene un carácter ,,., organización formal, míen 

tras que la comunidad se caracteriza pór la informalidad 

en las relaciones entre sus miembros, sin unas normas o 

reglas que regulen sus acciones; sin embargo, entre comu 

nidad e institución existe una estrecha correlación, la 

una (institución) productora de bienes o servicios, la 

otra (comunidad) como receptora de éstos, pero cuyos miem 

bros participan dentro del proceso de producción de bienes 

materiales en la sociedad. 
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El diseño de planes, programas, o proyectos en las institu 

ciones orientadas hacia la comunidad deben en lo posible 

responder a las necesidades reales de ésta, basándose por 

tanto en el conocimiento de las situaciones concretas que 

ca r a c t e r i z a n a l a e ,-. :n u n i d a d a l a c u a 1 va n d i r i g i do s l os 

planes. Así mismo, en su ejecución ha de tenerse en cuenta 

la participación de la comunidad, de tal manera que ésta 

se constituya no sólo en objeto de los planes instituciona 

les, sino en sujeto de los mismos, con capacidad para movi 

l izarse y detidir sobre aquello{ aspectos que afectan su 

desarrollo y bienestar. 

El Trabajador Social vinculado al campo institucional como 

profesional debe tener en cuenta siempre que una comunidad 

cualquiera, hacia la cual se diseñen los planes es ante to 

do una unidad social, y que los planes no deben diseñarse 

desde el escritorio, sin un conocimiento real y objetivo 

de la situación problema que prese�ta la comunidad; esto 

implica para el profesional de Trabajo Social vinculado a 

las instituciones, superar la posición burocrática que du 

rante muchos años lo ha caracterizado y por tanto implica 

entonces el desarrollo de una práctica profesional compro 

metida con el proceso de resolución de necesidades y proble 

mas que afectan a la comunidad. Cabe aclarar que con este 

piar· i�amiento no se pretende desconocer que el Trabajador 

Sociai en las instituciones se ve avocado a limitaciones pro 

] 7] 
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dueto de la misma estructura institucional, y a la falta de 

recursos humanos, financieros y materiales para realmente 

implementar programas que respondan a la problemática de los 

beneficiarios, pero pese a estas situaciones, se debe dentro 

del marco de posibilidades procurar que los beneficios o ser 

v icios prestados a través de las instituciones con proyección 

a la comunidad respondan a la realidad concreta de ésta y que 

también ella se convierta en sujeto activ o de los mis'mos, de 

tal manera que unificando esfuerzos y recursos por parte de 

la comunidad y de lé ,��titución se logre atender de manera 

eficaz las necesidaJ�� p ro bl ema s so e i a I es . 

5.4 LA COMUNIDAD EN LOS :>�ANES DEL ESTADO. 

La práctica y el ideal del desarrollo de la propia comunidad 

mediante la ayuda mutua y la acción conjunta, es en algunos 

as pe et os , ca s i tan v i e j a e o mo 1 a m i s m a c o mu n i dad . En c o mu n i 

dades indígenas no industrializadas, aún hoy se mantiene una 

clara tradición de cooperaéión y ayuda mutua, las mingas, 

las faenas, las manos prestadas, etc., son los nombres con 

los que se denomina esas práctica ya existentes en la época 

pre-incaica y perfeccionada durante el imperio de los incas. 

Con la aparición de acciones denominadas "programas 

de Desarrollo de la Comunidad", lo que se ha hecho 

es darle un nuevo ropaje -la vestimenta técnica cien 

tífica- a acciones muy antiguas de mutua colaboración 



que los hom bres han real izado a lo largo de la 

historia. Desde la década del ci n cuenta e n  Asia 

y Africa y desde los años sesenta en América La 

tina, los problemas de este tipo han. ido adqui 

riendo una i mportan cia cada vez mayor ,  hasta ha 

ber sido aceptados o incorporados como in strumen 

tos de la acción gubernamenta1
28. 

En Amé r i ca L a t i n a h a c i a l o s a ñ os s e s e n t a s e i rn p u 1 s a n 1 o s 

pro gr amas de desarrollo de l a  comuni dad a t r avés de la po 

líti ca de la Alian z a  para el Progreso propuest a por Joh n 

F. Ke n ne d y y acept a d a  por todos los países lati noarnetic anos 

a excepc ión de Cuba. Se conc ibe entonces el desarrollo de 

l a  comuni dad co m o  u na téc n i c a  de promoción hu mana y de movi 

1 ización de recur sos hu manos. 

En Colombia los progr amas de Desarrollo de la Comu ni dad apa 

recen b ajo la denomi nación de Acción Comunal y son reglamen 

tad o s  po r la Ley 19 de 195 8 depe ndiendo inicialmente del M i

nister io de Edu cación y luego a p artir de 1960 pasó a for 

m a r p a r te d e-l M i n i s t e  r i o d e  G o b i e r no ; s u r ge 1 a a c c i ó n c o mu 

nal e n  Colombia por dos (2) princ ipales factoes: 

1. Co mo r espuest a del gobi erno an te la crítica sit u ación

económica y polít ica del país en esa ep oca, agudiz a d a

por e l  fe nóme n o  d e  l a  vi ole ncia.

28 ANDER-EGG, Ezequiel. Metodología y Práct ica del Trabajo Social. 
10a. e d. México, editorial el Ateneo, 19 82. p. 47, 48.
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2. Como alternativa adoptada para mejorar las condiciones

de vida de la población y como programa impulsado por

la organización de las Naciones Unidas.

Es así como hacia 1960 en Colombia se incluyen en los pla 

nes estatales a la comunidad como receptora de los ben��; 

cios de los mismos, es decir se reglamenta el desarrollo 

de la comunidad a tr2vés de la acción comunal y por tanto 

se dirigen los programas de go�ierno a impulsar el bienes 

tar comunitario. 

Hoy se ubica la c0n;unidad como principal centro de las po 

líticas estatales y a través de los planes, programa de 

gobierno se busca dar respuesta a las necesidades básicas 

de la población. Sin embargo, en la mayoría de los casos 

los planes del Estado colombi��o se fundamentan en un es 

t u d i o m i n u c i o s o d e 1 ,:e p ,r, o b l e ;r, � t i c a d e l a c o mu n i d a d , a s í 

mismo, se presenta11 r,w,_;,as veces como planes de carácter 

gobiernista, según 1�� cuales el gobierno de turno busca 

desarrollar progr2.mas que ha diseñado pero sin que se dé 

una continuidad a los del gobierno anterior. 

Otro aspecto que es necesario ubicar dentro del tema de 

lá comunidad en los planes del Estado es el relacionado 

con la participación de la comunidad en el diseño de los 

rr.ismos. Si bien en el país se habla de la participación 
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de la población, ésta no se dá en la elaboración de los 

planes estatales, situación que está relacionada con el ma 

nejo pal ítiquero y burocrático que se dá en las entidades 

o f i c i a I e s, q u e l i m i t a n e l e f i e a z c u m p l i m i e n t o de I a s p o I í t i

cas sociales. Generalmente la participación de la comunidad 

se dá en el plano de la ejecución de actividades y muy po 

cas veces en la planeación de los mismos. 



1. Según su opinión
m i n i s t r a t i vo?

EJERCICIO DE EVALUACION N� 5 

papel cumple la planeación en el proceso ad 

2. Qué relación exist� entre planeaci6n y programación comunitaria?

3. Qué aspectos se d�L�n t�ner en cuenta cuando se va a díseRar un
plan, o programa cnnru�!�ario?

4. Qué relación existe entre plan, programa y proyecto?

5. Qué importancia tiene la participación de la comunidad en la eje
cución �e los planes de las instituciones?

Marque con una X la respuesta que considere acertada. 

6. �os programas de Desarrollo de la Comunidad en Colombia surgen co
mo:
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Respuesta del gobierno ante la crítica situación económica y po 
lítica del paíz, agudizada por el fenómeno de la violencia. 

- Iniciativa adoptada por los programas impulsados para los países
del tercer mundo a través de los p<rrogramas de la poi ítica de Al ian
za para el Progreso.

- Ninguna de las anteriores.
- Las dos anteriores.



7. Dentro del proceso clásico o tradicional del Método de T rabajo S�
cial de Organización y Desa rrollo Comunita rio el planeamiento es:
- La terce ra etapa de este método y es la resultante del análisis

diagnóstico que dá Jugar a los p rogramas y proyectos que se eje
cuta rán en la comunidad.

- Una actividad que permite hace r operativa la intervención del
Trabajador Social.

- Un elemento de la actividad administrativa del Trabajador Social
en su intervención profesional.

8. Las instituciones se diferentian de la comunidad por:
- Su carácter de organización formal.

Su informalidad.
- Su dinámica interna.

9. Podría decirse que las instituciones estatales en Colombia:
- No están sujetas al manejo burocrático por pa rte de los distintos

grupos políticos.
- Están sujetas al reparto buroc rático que se dá entre los grupos

políticos, y por ende se áa una administración poco planificada.

Señale la respuesta que considera falsa o verdadera según el caso. 

10. La planeación es un instrumento político del Estado que comprende
la capacidad y actividad humana de preveer el futu ro trazándose un
conjunto de her ramientas y técnicas pa ra lograr unas metas y obje
t i vos . F ( ) V ( ) .

11. La planeación en el método de Desar rollo de la Comunidad es una
etapa anterio r a la del diagnóstico de necesidades y problemas de
1 a comun ida d. F ( ) V ( ) .

12. Se dice que un plan comprende el conjunto cohe rente de todos los
p rogramas, p royectos, actividades y tareas que se realizan en un
período determinado. F () V ( ) . 

13. En los planes del Estado sólo debe participar la comunidad en la
ejecución de los mismos, pues sus aportes no son importantes para
el diseño de éstos, ya que la comunidad no posee un conocimiento
profesional que le permita par ticipar en la elaboración de los pla
nes de desa r rollo social. F ( ) V ( )
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14. El Trabajador Social vinculado a una institución de bienestar
social que se proyecte a la comunidad para el diseño de los pro
gramas a ejecutar debe partir de una realidad concreta y del estu
dio de las necesidades, problemas y recursos de la comunidad hacia
la cual se dirigen estos programas. F () V {).
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CONCLUSiONES 

Con base en el desarrollo de cada uno de los aspectos con 

siderados en el trabajo de grado se pueden establecer las 

siguientes conclusiones: 

l. La práctica sc, ri ,:-1 de comunidad forma parte de la estruc

tura del Trab�j, ;,_ .. :ial, desde el momento en que el concep 

to de organización y desarrollo de la comunidad se convir 

tió en núcleo de criterios, conceptos, teorías, procedimien 

tos y principi0s que en la metodología tradicional llegó a 

constituir e! i71ás general de los procedimientos de la profe 

sión en la medida en que ésta, sin abandonar la atención 

del individuo, comprende que no puede hacerlo sin la inte, 

vención del grupo familiar, del grupo del vecindario, sin 
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los pequeños c olectivos en que se desarrolla la vida de las 

personas, donde se generan problemas como resultado de fac 

tores internos y externos, y donde se satisfacen necesidades. 

En la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Simón Bo 

l ívar esta práctica forma p arte del programa desde la aper 

tura de la facultad en el año 1974. En 1975 se iniciaron 
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las prá• i..icas de comunidad en el corregimiento de la Playa 

y el �drrio Carrizal En 198 0 y 1981 se ampliaron los cam 

pos de práctica comunitaria a comunidades rurales, su-urba 

nas: Sabanalarga, Malambo, Santo Tomás y Palmar de Varela, 

extendiéndose igualmente a barrios como el Esfuerzo, la Luz, 

Siete de Abril las Malvinas, Kennedy, Gerlein y Villate, 

los Rosales, 7 de Agosto, Nueva Colombia, Ciudad Modesto, 

B u e n o s A i re s , C a r I o s Me i s e 1 , e I P u e b 1 o y S a n S a 1 va do r·. 

2. El desarrollo de la práctica comunitaria en cada una

de las comunidades mencionadas, exige del estudiante de 

Trabajo Social, la puesta en marcha de alternativas de ac 

ción que respondan a las situaciones problemas que se pre 

senta en el contexto comunitario, para lo cual requiere 

de una serie de elementos teóricos y metodológicos que orien 

ten su práctica social. 

A través del área de Metodología y Trabajo Social Comunita 

río de quinto semestre se suministra al estudiante los ele 

mentos necesarios para su práctica social. Sin embargo, el 

citado programa requiere de un enriquecimiento teórico y 

conceptual a fin de que realmente el estudiante disponga de 

todos los elementos indispensables para su quehacer en la 

comunidad. 
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A partir de la necesidad de adecuación y enriquecimiento 

del programa de Metodología y Trabajo Social Comunitario 

se desarrolló el presente trabajo de grado, formulando una 

propuesta, sustentada en el desarrollo teórico de cada uno 

de los componentes del programa con base en la iniciativa 

de las autoras con miras a contribuir al enriquecimiento 

teórico de la formación de los estudiantes de Trabajo So 

cial, de tal manera que éstos dispongan de un material ma 

nejable con relación al campo comunitario. 



RECOMENDACIONES 

Se recomienda a profesores y estudiantes de la Facultad 

de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar que 

aprovechen al máximo el presente trabajo, por cuanto en 

éste se sistematizan teóricamente todos los aspectos re 

lacionados con la Metodología y el Trabajo Social Comuni 

tario, por lo cual a través de su consulta podrán dar res 

puesta a los interrogantes relacionados con la comunidad 

y la intervención del Trabajador Social en dicho campo. 

Así mismo, los cuestionarios qe evaluación que se inclu 

�en después de cada unidad propuesta por las autoras, son 

instrumentos que permitirán evaluar el proceso de aprendí 

zaje del estudiante con relación a la Metodología y el Tra 

bajo Comunitario. 
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A N E X O S 
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UNIV'RiSil)AD sn:rn, BOLIVAR 

FAt,;UL'.lA.u DE TRABAJ0 SOCIAL 

ENCUESTA SBRE MEI'ODOLOGIA Y 'rttA-MJO SOCIAL CO.MGNITARIO 

QJ:jJErIVO: 
Analizar el recur::,o metodológico que actualment,: dispone el estudiante 

pa.ra el desarrollo de su práctica comunitaria a f!n de elat.Jrar propuestas que r!:_ 

cojan las inquiet udes de las aut:)ras, docentes y dicentes f!.ra una cualific;i.�ión 

del actual proceso. 

1.- .:. Con qúe fase inicia usted su proceso de práctica conrunitaria que hace en ella? 

2.- ¿ Al iniciar.su 9ráctica comunitaria cuenta ust�j con todos los elÉmentos te6ricos y me 

todo lógicos para el desarrollo de ,Lta � 

SI NO Por qué 
------

3 .- ;, 81 proceso de la práctic� comunitaria comprende dif�n!nte� et ,pa.s .:-'.er.ale cuales son: 

-,Preparación de la propu?st?. 
·' 

- Ouservación

- ·.foerfeccionamiento de l? �ropi.:est.:i.

- Apoyo y colaooración en actividades de la comunidad
•. 

- Ejecución, control y ev..;.luación.

4.- ¿ Que método utiliza u.sted en su práctica comunitaria y como le aplica?

5,.- ;, La observac íón es cons ider;'!.da com0: 

a.- Una. técnica 

b.- Un método 

e;. - "Una eta pi de 1 proceso de prác tic� cor.!u1ii Ln ia.

6.-;.: La.s técnicas son herramientas o ÍllS'.rumentos 'lue utiliza el Trabajador Sociai en su prá� 

tica social. En su ca.so que técnica..3 emplea u.sted? 



/ 

,. 

/ 

7 .- ¿ La i!lvestig:1ció11 es i:c¡x:;rtante en L1 rr:fctica COIL'UJlitaria porq.;e t!?rmite . 

�--¿Que tipos de actividades, pr0gr-:i.a:;_?.S o proyecton desarroll2 usted actualmente en su 

práctica comunitaria? __________________________________ _

'.J.- ¿ Considera usted q_ue la ¡:nrticiro,ción dP. la com:..midad es iraportanle p;tr'.l la elabora 

ción del diagnóstico social y el disei10 de planes, prograi'.aS o proyectosde bienes-

tar cornwlitario. SI riO For 

10.- ¿ Cu ales soB las fases por las cuales pasa el di.ai.,óstico s.::cia!? 

1-.-¿ Cómo evalu.;i.ría usted su actual pr-:,ce!lo de super•.;isión de prácLca co:nu11itarb.? 

12 .-¿ QuP. limitaciones metc1ológica:c; a tenido 1:.ie enfrentar i..:.5tpj en su µráctica comunitarl� 

43 l-¿ Los talleres de práctica son ir:.¡,ortar.tes porque? 

a.- Permiten uro iMplem'!i:t:ición er.t!-e t'!oría y práctica 

b.- Son una form'l de coritr0l del supervis0r soore la p:-áctica c.:irrwiita:-ia 

c.- flan w1 medio �?:a la expcsició11 de bs problt'na:.i pre:)t>ni.ados en la práctica 

1 if .- Eau canee pto ri_uP. fallas pri:,,enta el ¡;r:,gri:a de rnF.:,todo1 ¡;1 � J } r ,�,:. ic.1 -::Lm..:ni tarta? 

1').-¿ QuP sugerenci?..S o rec�rr.er:::!ao::i'Jr:c ¡ r:zc" t;.!•ted p.1ra un d<?�J.:·r·. 11 t:íicicnt� e.le l 1 meto 

dología y el Trab:,.jooSoci:>.l ::i�·.:n:..t:ld:l. 




