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INTRODUCCION 

La necesidad que tiene e1 hombre de conocer, entender .. interpretar y ex-

plicar su mundo natural y social» lo motiva a buscar posibles alternativas den

tro de los parámetros cientfficos. 

Toda vez, que del procedimiento con que se explique a él mismo como parte 

de una totalidad concreta e histórica podrá comprender y explicar.sus relacio-

nes así como su modo de vida con los demás miembros dé su colectividad a partir 

de la interacción de la sociedad en un modo de producción socio-económico y po

lítico. 

Para el trabajo social y muy especialmente para el trabajador social, el

presente trabajo parte esencialmente de la base de tratar de concretizar la la

bor del profesional y a partir de esta, póder conceptualizarlo cómo una disci-

plina social; toda vez, que los conflictos, antagonismos y desigualdades a ni-

vel individual, grupal y comunitaria,, se incrementan cada vez m~s con el avance 
¡ 

técnico y cientffi co de los medios de producción y de las fuerzas p.roductfvas;-

por lo tanto estos factores propician que los fenómenos sociales tales como: la 

existencia de las clases sociales. la división de la sociedad en clases., la lu

cha de clases., la diVisión sociai del trabajo y otros, se consoliden en el sis

tema capitalista, propiciando que el individuo, grupo y comunidad se desarro- -

llen en un ambiente de contradicciones sociales, económicas y P.Olíticas. 

Esta búsqueda y motivación, se basa en Utilizar la investigaci6n como un

medio por el cual se puede relacionar sus niveles: exploratorio., descriptivo o

clasificativo,, explicativo o de canprobación de hipótesis y predictivo, con las 

madalidades que adoptan lós procedimientos de trabajo o actividad concreta del

trabajo social: estudio de caso_. organi zadón de grupo y desarrollo de 1 a comu

nidad; y considerar al materiaHsmó dialéctico,, como la fundamentación teoric:o

ideo16gica d~ un diseño de investigación-que apoye los procedimfentos de traba

jo requeridos por el trabajador soc'f al en su quehacer profesiona 1, porque se d.!! 



be considerar al estudio de caso, grupo y comunidad como procedimientos concre

tos que permiten al trabajador social justificar su razón de hacer, es decir, -

la forma objetiva .de actuar ante la realidad social, a la vez, que por medio. de 

éstos se puede ubicar el trabajo social como una disciplina social, que se dif~ 

rencfe de las demás a partir de sus fonnas especfficas de trabajo, para abordar 

el estudio de la realidad social. Lo cual lleva a considerar, consecuentemente, 

que la in•testigaci6n constituye la tarea o actividad esencial del quehacer pro

fesional del trabajador social ~l cual está encaminado hacia el análisis soc'ial, 

y, todo este conjunto ·pennite: 

Analizar una alternativa metodológica a partir de la elaboración de un diseño ... 

de investigación apoyado en el análisis del materialismo dialéctico para i.denti 

ficar la relación causa-efecto de algunos problemas que se presentan a través -

del estudio de caso, grupo y comunidad. 



CAPITULO I. 

11EL MATERIALISMO DIAlECTICO: UNA FORMA DE INTERPRETACION SOCIAL". 

I.l ASPECTOS GENERALES DEL MATERIALISMO: 

I.1.1 CONCEPTO DE MATERIA 
I.1.2 CARACTERISTICAS DE LA MATERIA. 

I.2 ASPECTOS GENERALES DE LA DIALECTICA: 

1.2.l CONCEPTO DE DIALECTICA. 
1.2.2 CARACTERISTICAS DE LA DIALECTICA. 

I • 3 DEFINI CION DE MATERIALISMO DIALECTI CO. 
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L 1rEL MATERIALISMO OIALECTICO: UNA FORMA DE INTERPRETACION SOCIAL". 

La historia de las sociedades, ha sido y es estudiada desde diferentes -

corrientes filosóficas, lo que motiva a tratar de explicar e interpretar la so

ciedad actual por medio de la aplicación y comprensión del materialismo dialéc

tico y para ello es necesario conocer los elementos que lo constituyen. Es por

esto que se intentar~ detenninar algunas de sus partes, iniciando con los aspe.f 

tos generales. del materialismo y en seguida mencionar los aspectos generales de 

1 a dialéctica. 

I.1 ASPECTOS GENERALES DEL MATERIALISMO: 

I.1.1 CONCEPTO DE MATERIA: 

Para lograr detenninar el concepto de materia que. se requiere en el pre

sente trabajo, es necesario enunciar algunas de las diferentes definiciones que 

existen, y se consideran como principales las que aquf se mencionan, de acuerdo 

con el autor Nicola Abbagnano. 

Segiin Ni cola Abbagnano está la de materia como sujeto, la materia como -

potencia, la materia como extensión, la materia como fuerza, la materia como -

ley, Ja materia como masa y la materia como densidad de campo. {1). 

La definici6n de la materia como sujeto alterm~ en Platón y Aristóteles, 

con Ja de la materia como potencia. Según este concepto~ la materia es recepti

vidad o. pasividad y Platón en este sentido, la denomina madre de las cosas nat_!! . 
rales ya que ella "acoge en sf todas las cosas pero no toma nunca fonna alguna-

que asemeje a las cosas". En este sentido, la materia es el material ordinario, 

amorfo, pasivo y receptor del que se componen las cosas naturales. Aristóteles

denomina a este material sujeto. 11Denomino materia -die~ al sujeto pl"imero de

una cosa, o sea del syjeto del cua1 se genera la cosa no accidentalmente." Como 

sujeto la materia "es lo que permanece a través de los cambios opuestos, como -

(1). ABBAGNANO, Ni cola. diccionario de filosofí.a. 
fondo de cultura econ&ñica, mexico; 1974. 
págs.: 758-761. 
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por ejemplo~ en el movimiento lo móvil pennanece igual aún encontrándose aquf o 

alH:, a intervalos, y en el cambio cuantitativo pennanece igual lo que resulta

m~s pequeño o más grande~ y en el cambio cualitativo permanece igual lo que a -

veces estc1 en buena salud y a veces no. 11 En su aspecto de sujeto, la materia e~ 

rece de fonna, es indetenninada, por lo tanto, de suyo incognoscible, caracte-

res poseídos de modo eminente, por la materia prima, o sea por la materia que no 

constituye el material (el bronce o la madera), de que está hecha la cosa, sino 

el sujeto común e. incogooscible de todos los materiales. Este concepto de la ID-ª. 

teria, se entrecruza nuevamente en Platón y Aristóteles en el concepto de la ml!, 

teria como potencia. Plat6n dice que la materia "no pierde nunca la propia po-

tencia", Aristóteles identifica la materia con la potencia. ''Todas las cosas -

producidas ya sea por la naturaleza o por el arte tienen materia, ya que Ja po

sibilidad que cadá una tiene de ser o de no ser es, para cada una de ellas, su

materia.11 Pero la potencia no es, según Aristóteles, sólo esta pura posibilidad 

de ser o de no ser; es una potencia operativa y activa. Esta autosufi ciencia de 

la potencia para producir la cosa, por la cual la materi.a no es s6lo el tosco -

material, sino una capacidad efectiva. de producci6n, expresa un concepto que ya 

no es el de la materia como pasividad o receptividad. 

El concepto de la materia como extensión fue defendido por Descartes. 

"La naturaleza de la materia o Ja de los cuerpos en general ~decía- no consiste 

en ser una cosa dura, pesada. coloreada o que de algan otro modo toca nuestros

sentidos, sino solamente en ser una sustancia extensa, en ancho, largo y profu.!J. 

didad. 11 Hay motivos para creer que esta definición de la materia sea la impll

cita en la hipdtesis atomista. El tennino materia se encuentra, según es eviden. 

te, por primera vez en Arist6teles en su signff'f.cado fiJos6fico, pero el propio 

Aristóteles habla con referencia a. Dem6cr1to, del "cuerpo canún de todas las c~ 

sas 11 y afi nna que, segun Dem6cri to; tal cuerpo difiere en sus partes, en magni

tud y figura. Ahora. bien, magnitud y figura no son m~s que extensión. Por lo de 
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m~s Arist6teles ~numera tres diferencias entre los átanos., o sea la figura, el

orden y la posicion; pero figura, orden y posición no son más que extensión. -

Por lo tanto, la hip6tesis atomista implica el concepto de la materia como ex

tensión. 

El concepto como fuerza o energfa de la materia es defendido por vez pri 

mera por los plat6nicos de Cambridge del s_iglo XVII y más tarde aceptado por -

Leibniz y muchos filósofos del siglo XVIII. 

Segun Cudworth, la materia es una naturaleza pl~tica, o sea una fuerza

vi vi ente que es directa emanación de .Dfos. H. More a su vez reduce., con Descar

tes, la materia a éxtension, pero identifica la exten$i9n misma con el espíritu 

disolviéndola ert partículas indivisibles que dehomi.na mónadas f'f:sicas y que na

da tienen de material. Estas consideraciones metaffsicas tomaron un signlficado 

más preciso por obra de Newton y Leibniz. Newton consideró imposible admitir -

que "la materia esté vacía de toda tenacidad, roce de partes y comunicación de

movimiento" y la consideró, por lo tanto, en m~y estrecha relación con las fue.t 

zas o principios que se 'manifiestan en la experiencia. Leibniz considera que la 

materia está constituida (además de lél extensión), por una fuerza pasiva de re .. 
ó 

sistencia que es la impenetrabilidad. 

La misma doctrina fue aceptada por Wolff > que definid la materia como un 

"ente extenso provisto de fuerza de inercia" y consideró que posei'a por sí mis

ma una fuerza activa. 

Esta interpretaci6n de la materia ·resultó unó de los temas comunes de la 

Ilustraci6n y de la polémica de los iluministas contra Descartes. Decfa Oiderot: 

11No sé en qué sentfdo los fill'Ssofos han supuesto que la materia sea indiferente 

al movimiento y al reposo. Es cierto, en carnb;fo, que todos los cuerpos gravitan 

uno sobre los otros, que todas las part1culas de los cuerpos gravitan unas so .. -

bre l~s eitras, que en este universo todo está en traslaci6n o in ni su o en tra!_ 

1aci6n e in nisu al mismo t1empo. 11 Esta fué también la concepción aceptada por-
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por Kant. "La ma.teria -deci'a- llena un espacio no por su pura existencia., sino

mediante una particular fuerza motora": una fuerza repulsiva de todas sus par-

tes. 

En la definici6n de la materia como leys Berkeley realiza una reducci6n

de la .materia a percepciones o fdeas, por To tanto no se puede denominar un co.n. 

cépto de la m~teria por ser su simple negación, se puede considerar, en cambio, 

como definición de la materia la proporcionada por March, como la de una "deter.. 

minada relación de lós elementos sensibles en confonnidad con una ley. 11 

Esta deñnidón, en efecto, no tiende a: negar la materia. ni a reducirla

ª elementos subjetivos y psfquicos, sino a sustituir por la estabilidad relati

va de una ley la rigjdez e iner'Cia tradicionalmente atribuidas a la materia. ET 

concepto fundamental es en esta definición, el de ley, que se entiende como la

expresión d~ una relación constante. La materia seria precisamente. la relación

constante en 1a cual se presentan .reagrupados los elementos últimos de las co--

sas, esto es~ las sensaciones .. 

Los usos precedentes del ténnino son todos ellos de naturaleza filosofi

ca, aunque a veces hayan si.do propuestos o sostenidos por científicos. En el d.Q. 

min1o de la ciencia y más precisamente en el de la mecánica, la noción de mate

ria se ~dentifica con la de masa (definida por el segundo princfpio de la dina

mica como relación entre la fuerza y la aceJera:ciórt impresa). La masa puede ser 

entendida como masa inerte a como peso. El principio d~ la "conser.vación de la• 

materia" que la ciencia del siglo XIX considerab!l como uno de sus pilares, jun

to al de la 11conservaci6n de la energfa". se refiere a la materia entendida co

mo peso, ya que su significado especifico le fue dado por Tas célebres experie.!!, 

cias por las cuales Lavoisier demostr6 (1772.) que en las reacciones qufmicas -

(comprendida la combustión) el peso de los canpuestos es la suma de los pesos -

de los componentes. 

Einstefn-Infeld, reducen los conceptos de materia y de energfa al de caJ:!! 
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po, por tal motivo en la ciencia contemp,oránea el concepto de materia tiende a

reducirse al de densidad de campo. ºUna vez reconocida la equivalencia entre ma 

sa y energfa, la división entre materfa y campo aparece tomo artificiosa y no -
. 

claramente definida. No podremos,, entonces, renunciar al concepto de materia y-

edifi.car una ffsica del campo puro?. Lo que impresiona nuestros sentjdos como -

materia es, en realidads· .una gran concentraci6n de energia en un espacio reJat.i. 

vamente limitado. Parece, por lo tanto, lfcito. asimilar la materia a regiones -

espaciales en las ciJa1es e1 camp·o es extremadamente fuerte. 11 

Estas diferentes c;:onnotaciones muestran el carácter tanto filos6fico co

mo cientffico que de Ta materia se pueda. tener, pero no expresan la relación -

que existe entre materia· y materialismo,. y el hecho es .que se pretende realizaf' 

el análi.sis desde un punto da vista meramente e.te las ciencias sociales para po

der explicar las caus_as y los _efectos de los fén6menos sociales del actual sis

tema .social de producción. En con.secuencia es necesario aportar lo que es útil

para los fines de. esta· exposici6n, como es la ~efinición de Juan Brom que dice: 

"Materia es todo aquello que extstetndependientemente de toda conciencia~ 11 (2). 

Por lo tanto, cabe señalar la relación que el propio materialismo mantiene con

Ta materia o viceversa; ya que en general, el ténnino des.igna toda doctrina que 

atribuye Ja c~usalidad solamente a 1ª materia; en todas sus fonnas, individual, 

histórica y fuera :del uso polémico del ténnino, eT material_ismo consi.ste, en -

a.fi.nnar que la ilnica causa de las cosas es la MATERIA. 
. 

Para cótnplernentar lo que a la materia se refier.e, es preciso citar a.lgu-

nas de sus caracterf sti cas. 

I •. 1~·2. CARACTERISUCAS DE LA r.ti\TER!A: 

A) una de las caracterfstic:as fundamentales. y básicas de la mJteria es .. 

su existencia objetiva, esto .quiere decir, que todo lo que se observa y se .ana

(2). BROM, o; Juan. aspectos basicos del materialismo dialéctico. 
méxi co, 1970. 
pSg.! 5. 
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liza se hace en base a su .existencia objetiva, fuera de toda conciencia y subj~ 

ti vi dad. 

La existencia de todos Tos procesos tanto naturales como sociales, deben 

explicarse en relación con su presencia objetiva, siendo esto complejo en lo -

que a_ los procesos sociales se refiere; ya que. los fenómenos naturales {por - -

ejemplo, un eclipse) es explicado por las ciencias exactas~ lo cual difiere de

la explicací6n que se le puede dar a los f~nánenós. sociales, porque estos son -

provocados y deben expli.carse a partir de un detenninado sistema de producción

materi al que es en esencia por ejemplo, el que genera la presencia de las cla-

ses sociales, lo cual ocasiona que sea un poco complicado e1 analizar a la so-

ciedad y las relaciones que. de ella se derivan. Motivo suficiente para que las

ciencias sociales traten de desentrañar- las causas y los efectos que estos fen§. 

menos sociales provocan en las relaciones que los individuos establecen entre -

sf. 

B} Otra caracterf.stica de la materia es su constante movimiento. No hay

na~a absolutamente inmóvil, tod9 está en transfonnación ya sea esta rápida o -

lenta. 

El movimiento no es sólo un cambio de lugar, es también el moYimienm en 

el aspecto ffsi co, como por .ejemplo: calor-molecular, la tensión eléctrica y -

magnética, la disgregaci6n y la combinación química, la vida biológica y por ul 

timo la fonna más compleja y variada del movimiento: la vida social. Por tanto, 

el movimiento, desde el punto de vista del materialismo comprende todos los cam. 

bios que se producen en la naturaleza y en la sociedad. 

C) La materia carece de. principio y fin en el tie.~po, esta cara~i.eristi

ca presupone que cada fonna concreta de materia antecede a ótra; expresando su

carácter objetiVo, proporcionando una idea de la materia en un tiempo en el ... -

cual no se palpa su principio ni su fin y en un espacio como una fonna de exis

tencia de la materia en movimiento. Manifestándose independientemente de toda -
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conciencia y ele las representaciones del hombre. Siendo que el espacio y e.1 - -

tiempo son también realidades objetivas como la materia misma. 

O) Esta característica de la materia se refiere a que Jos objetos y fen.Q. 

menos (m~s propi amentes 1 os procesas en particular), al observarlos concretamf¡!l!. 

te encontramos detenninados elementos que lo caracterizan y lo distinguen de -

otros, estos elementos son las llamadas características cualitativas, son las -

cualidades que van a. determinar al fenómeno derivado de la totalidád concreta. 

Ahora bien"» hay muchos fénómenos diferentes que tienen las mismas carac

terfstiéas cualitativa-s, por ejemp.lo: todos lós fenómenos sociales que confor-

man 1a sociedad y qué se presentan en las comúnidades sociales tienen ciertas -

cuai:idades comunes, que tos caracterizan como fenómenos derivados del sistema -

econ6mi co, polfti co y social que 1 os genera. Nacen en un nivel macrosocial y r_g_ 

percuten en el nivel microsocial, pero, además de terier características. cualit!!;, 

tivas comunes tienen tarnbien diferenci .. as que permiten identificarlos uno por -

uno y estas caracterls.tü:as menores que no afectan son las llamadas caracterjs

ticas cuantitativas. 

Todo fenómeno ti ene caracterfsticas cualitativas,_ cuya transfonnaci ón es 

la transformacf 6n del fenómeno en otro, y cá_racterfsti cas cuantitativas, cuya -

modificacit5n no anula al fen6meno en cuestión. Por ejemplo: 

CLASES SOCIALES-FENOMENO-DETECTADO-COMUNIOAD 
( Caracterfsti cas 
Cua:Htati vas) 
e caj;itálisñio ). 
e ¡;;:~;,~;;~1.5~ . > 
( No. de clases 

en una soc1 edad) 

La cantidad de éstos no va a modificar el fenómeno 
de las clases sociales, comó tampoco lo anula. 

La ex.istencia de clases sociaies, es un fenómeno socia1 que se puede de-

tectar en cualquier comunidad que fonne parte de la fo:nna de producción capita- · 

lfsta y esta fonna de producción va a ocasionar la exis.ten.ci.a de clases en una

soci edad ... Es tas ván a ser 1 as caracteri'sti cas cualitativas que al fen6rneno so-

ci al le son propias y que en un momento dado pueden transfonnarse para ocasionar 
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otro fenómeno. 

Pero la cantidad de las caracterfsticas cualitativas no van a modificar

ni anular al fenómeno de las clases sociales que se derivan de un sistema de. -

producción capitalista y que lo detectamos en las comunidades. 
J 

Lá misma diferencia que es cualitativa en un aspecto puede ser cuantita

tiva en otro. Por ejemplo: 

:pf HkH~AS = SOCIAL, ECONOMI co y POLI TI co 

CUANTITATIVAS = EN COMUNIDAD "X" 
FENOMEÑOS - LA 

Las características cualitativas del capitalismo, las podemos detectar ... 

en el nivel social, como económico y Po~itico, pero la cantidad de fenómenos S.Q.. 

ciales que se presentan de una comunidad a otra, es lo que va a marcar la dife

rencia entre las caracterfs.ti cas cualitativas y cuantitativas. 

Observamos que todos los fenómenos están· relacionados entre si, en fonna 

directa o indirecta. Cada uno fonná parte de otro u otros. hasta llegar a.1 uni

verso, que es el conjunto de todos. 

Las clases sociales fonnan parte de una comunidad, ésta de una ciudad, -

ésta de un país y este de un continente; así cooio vemos que a su vez el fenóme

no está constituido por otros, en este caso por lás re.laciones sociales, la di

visión de la sociedad en clases, la lucha de clases sociales, etc.; estos a su

vez confonnan la sociedad capitalista. 

E) La estratificaci6n es otra caracterfstica de la materia, y consiste:

en que todo estrato superior presupone. el inferior. A cada estrato y tipo de m_! 

teria corresponden detenninadas car.acterfSticas {que son estudiadas por las - -

ciencias correspondientes), y ~a su vez existen relaciones má:s o menos estrechas 

entre unos y otros, (relaciones que son estudiadas por las "ciencias-puente"). 

Esto implica que si analizamos a la sociedad y sus relaciones con la na

tura1eza, esto podrfa ser asf: 
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Las ciencias exactas estudian y explican los fenómenos naturales, son -

las que. nos proporcionan las caracteristicas de' toda la materia a nivel físico, 

qufmico y bio1ógico. Al contrario de las ciencias exactas, las ciencias socia-

les se abocan a la explicación de las características de los fenómenos sociales, 

que son producto de una detenninada organización social-de producción. Por lo -

tanto, se puede considerar a la naturalez.a como el estrato superior y a la so-

ciedad como el estrato inferior. Ambos estratos se encuentran ~n relación, lo -

que las ciencias exactas explican en la naturaleza por medio de la materia, or

gáni.ca, ffsica, molecular, etc.; las. ciencias social es lo .explican en el mate-

rialismo, analizando el comport~iento de los individuos y sus relaciones en un 

modo definido de producci6n y en un contexto histórico detenninado. Lo cual nos 

lleva a la relación que existe entre materia y materialismo, o sea, a dar una -

explicacHin objetiva de los fen6menos naturales o sociales., combinando las cien. 

cias exactas y las ciencias sociales. 

De lo cual se puede derivar .que: el materialismo dialéctico considera t.Q. 

do el mundo que nos rodea como el mundo de la materia eterna e infinita. 

En la historia de la filosofía, el concepto, DIALECTICA, no ha tenido -

una significacHin unfvoca, sino· que ha recibido distintos significados diversa .. 

mente emparentados entre sí, los cuales constituyen los ~spectós Generales de M 

1 a Dialéctica. De entre estos se mencionan cuatro significados fundamentales a .. 
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saber, de acuerdo con Nicola Abbagnano estos son; la dialéctica como metodo de

la división, la dfaléctica como lógica de lo probable, la dialéctica como lógi

ca y la dialéctica como sfntesis de los opuestos.(3}. 

I. 2 ASPECTOS GENERAi.ES O_E LA DIALECTICA: 

I.2.1 CONCEPTO DE DIALECTICA: 

Estos cuatro conceptos tienen su origen en las cuatro doctrinas que han

infl uido en el desarrollo del término .. Tales doctrinas son: la doctrina platóni 

ca~ la doctrina aristoté'lica, Ja doctrfna estoica y Ja doctrina hegeliana. 

A) La dialéctica como método de la división, fue el concepto que de la -

dialéctica tuvo Platón. Conforme. a él~ la dialéctica es la técnica de la inves

tigación realizada por la colaboración de dos o más personas. la filosoffa, en

efecto, no es para Platon una tarea individual y privada, sino la obra de hom-

bres que viven juntos y discuten con benevolencia. Es la actividad propia de -

una comunidad de la libre educación. La dialéctica es el punto más alto a que -

pueda llegar la investigación asociada y se compone de dos momentos. El primero 

consiste en llevar a una idea única las cosas dispersas y en definir la idea p~ 

ra hacerla comunicable a todos* En la "República", Platón dice que pot" remonta.r: 

se a la idea, la dial~ctica se sitúa fuera de la$ ciencias particulares, ya. que 

considera a las hipótesis- de las ciencias {que siempre hacen referencia a lo -

múltiple de la sensibilidad) como un si~le punto de partida para llegar a los

principios, desde los cuales se puede llegar más tarde a las conclusiones últi

mas. Pero· este segundo procedimiento, que va de los principios {o sea de las -

ideas) a las conclusiones últimas es, en los diálogos posteriores, explfci ~a'lle.!l. 

te analizado como el de la división. 

El segundo~ el procedimiento de la divisi6n consiste, en poder dividir de 

nuevo a la idea en sus especies, siguiendo sus articulaciones naturales. En es

te aspecto es inherente a la dialéctica, dividir según géneros y no tomar por -

{3}. ;;fcola Abbagnano. op.cit.; pá'g.: 322-326 
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diferente la misma forma diferente. Platón énumera Tas tres alternativas fUnda

mentales en que s.e P,uede debatirse el procedimientó: 

1.- que una única idea impregne y abrace a muchas otras, que, sin embar .. 

go, queden separadas de ella. y exteriores una a otra;. 

2. - que una Oni ca idea reduzca a una unidad muchas otras ideas , en su t.Q. 

ta.lidad; 

3.- que muchas ideas queden enteramente distintas entre. sí. 

Estas tres al~ernativas pres.entan dos casos extremos: el de la unidad de 

muchas ideas en una de ellas y el de su heterogeneidad radical y además un caso 

intennedio que es el de una idea que abraza a otras, pero sin funelirlas en una

unidad. 

Una vez definida la idea, es dividida por Platón en dos partes que deno

mina la izquierda y la derecha, respectivamente; caracterizadas por la presen-

cia o por la ausenciá de un detenninado carácter; después de ello, divide la -

parte derecha en dos partes nuevamente, que también se denominarán izquierda y-.. 
derecha, utilizando un nuevo carácter y así sucesivamente. El procedimiento pu,g_ 

de detenerse en un punto- detenninado, o reemprenderlo, comenzándolo a través de 

otra idea. En fin~ se podrán recoger .o recapituiar ias. detenninaciones así obte 

nidas desde el principio hasta e1 fin. 

Por lo tanto, la dialéctica platónica no es un método deductivo o analí

tico, sino inductivo y sintético, más parecido a los procedimientos de la inve.§. 

tigacfón empírica. (no obstante la pretensión de Platón de que se prescinda de -
. &~ 

los "sentidos"} que a los del razonamiento a priori o del silogismo. Lo que - -

Aristóteles reprocha al método de Ya división es .no tener capacidad deductiva .. 

del silogismo, no es precisamente. una crítica, porque el método platónico no -

quiere ser ésto. Pero la finalidad de Ta división dialéctica no es esta deduc-

ci6n, silla la investigación, la elección y el uso de las caracterfsticas efectj_ 

vas de un objeto, con el fin de aclarar la naturaleza º> mejor las posibilida--
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des del objeto mismo. 

B} Para Aristóteles el concepto de dialéctica es: la dialéctica como ló

gica de lo probable. j'ProbabJe -dice Aristóteles- es lo que aparece como acept!_ 

ble a todos, a la mayoría o a los sabios y entre éstos, a todos o en general a

aquellos más notorios e ilustres. 11 La dialectica, es s.implemente para Aristóte

les el procedimiento racional no demostrativo, el Silogismo dialéctico es el 

que, en vez de partir de premisas verdaderas, parte de premisas probables, o 

sea genera.lmente a<ini ti das. 

Por extensi.ón, más tarde .se denomin6 dialéctico también al silogismo - -

11heurfsttcon, esto es, al que parte de las premisas que parecen probables, pero 

no lo son. Aristóteles reconocfa comó inventor de este concepto de la dialécti

ca a Zenón de Elea. En efecto Zenón parte, en su impugnación del movimiento, de 

la tesis probable, o sea. aceptada por la mayorfa de que el movimiento existe .. 

.El por qué del uso del término dialéctico en este sentido, es explicado

más tarde. por el propio Aristóteles, diciendo que "mieñtras la premisa demostr,! 

tiva es la aceptación de una de las dos .partes de la contradicción, la dialécti 

ca es la pregunta que presenta la contradicci6n como una alternativa, y asf ha

ce detenninada referencia al diálogo. Esta noci6n de la dialéctica, que fue se

cundaria y a veces olvidada en la primera edad de la escolástica (en la que pre 

valece el concepto estoico de 1a dialéctica como lógica), es adoptada de nuevo. 

pero sin eliminar la otra, a partir del siglo XII, cuando un conocimiento más -

completo del Organo aristotéJfco y especialmente de Tos Tópicos y de los Elen--.:. 

cos sofisticas llamó la atenci6n acerca de la dialéctica entendida como arte de 

la disputa y del ejercicio lógico. arte que se vale de pr'ei'i'lisas probábles y que 

es, por lo tanto, dialéctica en el sentido aristotélico de1 ténnino. En conse-

cuencia, este significado fue acinitido e ilustrado asimismo por los que conti-

nuaron considerantlo a la dialéctica como lógica general o ciencia de las Ci.en-

cias. 
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C) El tercer concepto es: La dialéctica como lógica y este se debe a los 

estoicos, que la fdentificaron con la lógica en general o, por lo menos, con la 

parte de la lógica que no es retórica. En efecto,. consideraron Ta retórica como 

1a ciencia de hablar bien en los discursos que conciernen a las ºvfas de sali-... 

da11
, en tanto la dialéctica es la ciencia de discutir rectamente en los discur

sos que constan de preguntas y respuestas. Esta identificación de la dialéctica 

con la 16gica en general resultó posible por la transfonnacion radical que los

estoicos hicieron sufrir a la teorfa aristotélica del razonamiento. Siendo la -

demostraci6n, para ellos, ''el hacer servir a las cosas más comprensibles para -

explicar las cosas menos comprensibles'', y siendo las ·cosas más comprensibles -

las evidentes para los sentidos. La base de toda demostración eran los razona-

mientas anapodfcticos, que se apoyan directamente en la evidencia sensible. El

razonamiento en general era. pues, para ellos, el que cons,ta de premisa y de -

conclusión, y tal es también el silogismo. 

La dialéctica se identific6 así con la ~ógica en su totalidad, que para

ellos era una teoría de los .signos y de las cosas significadas, y se definfa ~ 

mo: la ciencia de lo verdadero y de lo falso. 

Esta interpretación de la totalidad de la lógica como dialéctica no es ... 

un simple retorno a la concepción platónica de la dialéctica~ Eri realidad, Ja -

1 ógi ca estoica,. que. giraba en torno de las deducciones anapodfctf cas, no conoce 

razonamiento que no parta de premisas hipotéticas y las premisas hipotéticas 

son las que también Aristóteles dan carácter diáléctico al razonamiento. 

La doctrina estoica de la diaiéctica fue la más difundida de la Antigüe

dad y en la Edad Media. la adoptó Cicerón, que entendía por dialéctica "el arte 

que enseña a dividir una cosa entera en sus partes, a explicar una co,4 escondi 

da con una definición, a aclarar una cosa oscura con una intepretaci6n, a dis-

cernir primero y luego a distinguir lo que es ambiguo y, por ultimo, a obtener

una regla con la cual se Juzgue st las consecuencias resultan de las premisas -
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consideradas. 11 

D) El Oltimo concepto de dialéctica es e1 formulado por el idealismo ro

mántico y en partí cu lar por Hege 1, en ten di éndo 1 o cano: 1 a di a 1 écti ca como sínt~ 

sis de los opuestos. 

Para Hegel, la dialéctica es "la natt1raleza misma ~el pensamiento", ya -

que es la resolución de Jas contradicciones ,en las .cuales queda envuelta la re'ª

lidad finita que, como tal. es objeto del entendimiento .• La dialéctica es "la -

resolucióh inmanente en )a cual Ja unilateralidad y 1imitaci6n de las detennin,! 

ciones intelecuales se expresa. como lo que ella es, o sea, co.1110 su negaci6n. T.Q. 

do finito tiene de propio el hecho de suprimirse.· a si mismo. La dialéetica es.

por Jo tanto, el alma del progreso científico y el principio por el cual so.la-

mente la relación inmanente y la.necesidad entran en el contenido de. la ciencia; 

asi' como en ella, sobre todo, está la verdadera y no extrínseca elevación sobre · 

lo firrito. 

La dialéctica consiste: 

1. en la posición de un concepto 11abstracto y Hmi tado"; 

Z. en la supresión de este concepto como algo 11fi.nito 11 y en el paso en el

paso a su opuesto; y 

3• en la si'ntesis de las dos detenninaciones precedentes, síntesis que -

conserva "lo que hay de afinnativo en su soJuci'Qn y en su trctnsito".

Estos tres momentos son denominados por Hegel ,momento intelectual ,mo• 

mento dialéctico y momento especulativo o positivo racional,.respecti

vamente.Pero Ta dialéctica no es sólo el segundo de estos momentos,es 

más bien el ~orijunto -del mov1mic1ita,especialmtfüte en su resultado po-

sitivo y en su realidad sustancial. En efecto, la identidad entre .ra-

cional y real2que es el principio de la filosoffa hegeliana;significa 

que la. naturaleza del pensamiento es la naturaleza misma da la reali

dad.La dialéctica es.porlo tanto,no s61o la ley del pensamiento,sino-
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1 a ley de la realidad,y sus resultados no son puros conceptos o conceptos abs-

tractos,sino 11pensamientos concretos" ,o sea, realidades verdaderas y propias ,re_! 

lidades necesarias,detenninaciones o categorías eternas.Toda la realidad se mu~ 

ve o deviene s.egün Hegel ,dialéaticamente,y por lo tanto la filosofía hegeliana

ve en todas partes triádas de tesis, antítesis y síntesis, en las cuales la an .. 

tí'tesis representa la 11 negaci6n11
, 

11el opuesto11
. o 11 Ta alteridad11 de la tesis y ~ 

la síntesis constituye la unidad y al mismo tiempo la verdad de una y de otra. 

En la filosofía moderna y contemporánea la palabra dialéctica conserva,• 

con mucha frecuencia, el. significado hegeliano. En efecto, por un lado, este -

significado se conserva en las numerosas ramificaciones del idealismo t'OOJático .. 

y por otro lado, adopta puntos de vista diferentes al del idealismo, per'o que -

utilizan todavfa Ta noción en torno a la cual giraba esta teorfa. 

Por otro lado, la noción de dialéctica ha sido utilizada por Marx, Engels 

y sus disc'ipulos en el mismo sentido que Hegel le había atribuido, pero sin el

significado idealista que tenfa en el sistema hegeliano. Lo que Marx reprocha -

al concepto hegeliano es que, la dialéctica para Hegel> es conciencia y pennan~ 

ce en la conciencia, no tomando el objeto, la. realidad, la naturaleza, sino el

pensamiento y corno pensamiento. Toda la filosofía hegeliana vive, según Marx, -

en la ºabstracción" y por lo tanto, no describe la realidad o la historia, sino 

solo su imagen abstracta, que finalmente es puesta como suprema verdad en el 

"Espíritu absoluto. 11 

Marx afinnaba, por lo tanto, la exigencia del paso de la dialéctica de -

la abstracción a la realidad, del mundo cerrado de la 11 conciencia" al mundo - -

abierto de la: naturaleza y de la historia. rrn hecho de que la dialéctica sufra 

en manos de Hegel una r.nistificación -escribe- no obsta para que este filósofo -

fuese el primero que supo exponer de un modo amplio y conciente sus formas gen!t 

rales de movimiento. Lo que ocurre es que la dialéctica aparece en él invertida, 

puesta de cabeza. No hay mas que darle vuelta, mejor dicho, ponerla de pie, Y -
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en seguida se descubre bajo la corteza mfs·tica la semilla racional. 11 

Reanudando la tentat1Va de Marxi Engels concibió la dialéctica como sín

tesis de las oposiciones (aunque relativas y parcia.les) que la naturaleza reali 

za en su devenir. "'El reconocimiento Mdecia- de que estas oposiciones y difere!!. 

cias se hallan presentes en verda:d en la naturaleza,. pero con una validez sólo

relatrva, y .que,. en cambio, tal Mgidez y tal validez con las cuales se presen

tan es introducida en 1a natura.leza solamente por nuestra reflexión; justamente 

este reconocimiento constituye el punto central de la concepción dialéctica de

la naturaleza. 11 

Según Engels. las leyes de la dialéctica pueden ser derivadas por abs- -

tracciones tanto de la historia de la. naturaleza. cano de la historia de la so

ciedad humana, "no son otra cosa que leyes más generales de entre ambas fases -

de la evoluci6n y dél pensamiento mismo. Con todo ello .• Ta noci6n de dialéctica 

stgui6 sustancialmente f11J1utable, como .ha seguf do en lo general en los escrito

res modernos que de ella hacen uso. Por lo tanto, se puede decir que este últi

mo concepto de la dial§ctica sigue estando caracterizado por los puntos siguien 

tes: 

1. la dialéctica es el paso d.co un opuesto a otro, 

2. este paso es la conci 1i acf ón de los dos opuestos .. 

3. este paso (y por lo tantó la concilfación) es necesario. 

Este último punto es el que opone en fonna m~s radical la dialéctica he

geliana a. los otros tres conceptos de dialéctica, en los cuales la ausencia de

la necesidad constituye la caracterfstf ca común. 

La noci6n de dialéctica, por lo tanto, ha asumido en su desarrollo hist.Q. 

rico cuatro signiff.cados fundamentales,. emparentados entre sf, pero diferentes. 

Aíln cuando el último sea el más difundido actualmente en la filosoffa y al cual 

se hace frecuente referencia. 

Estos conceptos se consideran de suna importancia como base hfstori.ca, ~ 
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ideológica y filosófica del término, pero el concepto que menciona que la dia-

léctica es: "Todo un método de interpretar al mundo~ así como a una de las ca-

racterísticas ftindamentales de la realidad11 (4); se presupone el adecuado pa.ra -

las finalfdades del presente, ya que este concepto engloba varios elementos pa

ra el análisis que con apoyo en el materialismo dialéctico se trata de desarro-

11 ar,, en cuanto considerarlo como una forma de interpretar· al hombre en su me-

dio natural y social. Ello implica la intenci6n de explicarse al hombre social, 

econOO!ico y .político en la esencia de sus relaciones sociales y en interaccion

con el mundo que lo rodea y del cual es parte fundamental y complementaria. Es

tratar de explicar al hombre en una de. sus formas más especificas de transform-ª. 

ci6n, la cual es la producción, las relaciones de producción que de ella emanan 

y la proyección social que el propio hombre puede tener en esta productividad. 

Dentro de los· aspectos generales de la dialéctica, está el nombrar las ... 

características que le .son propias y que en cierta forma se relacionan con la -

materia. Dichas características son~ el observ.ar al mundo en unidad.:o el mo.vi- -

miento, la contradicción y_ el desarrollo. 

I.2.2 CARACTERISTICAS DE LA DIALECTICA: 

A) Para la dial~ctica el mundo es un conjunto activo de fenómenos o suc_g_ 

sos en movimiento, de esto se desprende la primera caracterfstica de la dialéc

tica y es que observa al mundo cqno unidad, esto es, decir que distintos fenóm_g_ 

nos forman parte de otro mayor, es 1o mismo que decir que se encuentran en rel! 

ción y esta relación no es nunca una simple coincidencias sino una interacción. 

Las clases sociales en el capitalismo están detenninadas por el sistema

de producci.6n, la forma y las relaciones de producci6n y este sistema capHaliá 

ta de produccf6n es el que caracteriza a la sociedad y sus fenómenos. Las cla-

ses sociales y sus derivaciones se manifiestan en la división de la sociedad en 

clases y la lucha de estáS mismas clases. 

{4}. Juan o. Brom, op. cit., p~g.: 6. 
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El fenómeno en sf son las clases sociales en ei capitalismo, la división 

y la lucha de clases. son fenánenos menores que fonnan parte de las clases so-

ciales, guardando estrecha relación que. a su vez es una interacción entre ambos. 

En las canunidades se presentan los fen6menos sociales ya que alllbós se -

con~tituyen como parte <le una totalidad, que es la sociedad capitalista. 

La acción de unos fenánenos sobre otros no s61o se ejerce entre los que

exi sten sim.ul táneamente. Un fen6meno también puede ejercer una acción {i ndi rec

ta) sobre otro posterior.y sin contacto con el primero. 

Asimismo, hay que tomar en cuenta que todo fenómeno tiene historia, es -

decir, se desarrolla en el tiempo. Podernos decir que de lo anterior se deduce -

que: 1 a realidad es comparab 1 e a una red', cuyos amarres son 1 as uniones que re

presentan los obj~tos y fenómenos y los hilos representan Tas relaciones e in-

f1 uenci as entre e 11 os. 

En el transcurso de la historia hllllana se pueden distinguir cinco siste

mas de organización productiva$ apárenternente diferentes" pero en las cuales el 

individuo a creado, y está creando en la medida de sus necesidades, sus. bienes

materiales; y está fonna de producirlos es la que va a tipificar Tos diferentes 

sistemas de producción social siendo estos: el comunismo primitivo, el. esc1avi.§. 

,mo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Sin embargo en la actualidad 

todavi'a si observamos en algunas partes del mundo sobreviven estas fonnas de -

producci6n, claro está que no en la misma forma como se presentaron en su época 

a Ja que correspondieron y corresponden, ya sea a Ja antigua~ moderna o contem

poranea. 

Sabemos que existen paises con el sistema capitalista en su fase supe- -

rior ot:~ es e1 ~mperialismo. y pafses que por su fonna y modo de producci6n pr~ 

stmtan características socialistas; no obstante, en ambos sistemas sociales de

producción y en las dife.rentes épocas de la historia humana los fé1t6menos soci_! 

les ::.<:: han desarrollado confonne el tiempo y ia evoJuci6n de las formas y modos 
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de producci6n social. 

B) Todo lo que existe se encuentra en movimiento. El movimiento es las~ 

gunda caracter'istica de la dialéctica y el movimiento no se presenta riada más -

en el desplazamiento fi.sico, se manifiesta también_ en la transfonnación de la -

sociedad humana, por ejemplo: del feudalismo ~1 capitalismo. 

Los diferentes fenómenos que existen en la so.ci edad presentan sus pro- -

pias caracterfsticas y su propio movimiento, esto origina que a diferentes ti-... 

pos de fenómenos les correspondan diferentes tipos de movimiento. Pe.ro dialécti 

camente existe una interrelaci6n entre los diferentes fenómenos y la hay tam- -

bién entre Tos diferentes tipos de movimiento; y para su estudio y análisis - -

existen leyes generales y particulares, por ejemplo, las ciencias exactas expli 

can todo lo referente al movimiento de la natu~aleza y sus fenómenos. {las mate

m§ti cas, ciencias del pensamiento y lógica} y fas ciencias sociales analizan la 

influencia que ejercen los fenómenos y sus movimientos en la sociedad a partir-
• .:! • ... ' 

de las relaciones humanas que se originan de u~ sistema social, económico y po

lHico (la sociología, la economía, la ciencia polftica, la psicologi'a, etc.). 

C} La tercer característica, es 1 a contradicción. si examinamos cua.1 quier 

fenómenos vemos que en su interior se encuentran elementos opuestos. En la so-

ciedad capitalista, las clases sociales como fenómeno están constituidas •.por -

elementos opuestos y éstos ~on la burguesía y el proletariado. Estos elementos

opuestos se encqentran en una relación de contradi cci 611. 

La diaMctica afinna ciertamente, que en todos los fen6menos hay contra

diccHin interna; pero esta afinnación dialéctica no significa que toda contra-

di ccf 6n expresada sea autént1 ca o es té correctamente planteada. 

Podemos observar distintas contradicciones dialécticas, las hay internas

y extern~s, pero las que son internas en un sentido, pueden ser externas en - -

otro. 

En e:1 capitalismo, Ta clase que posee los medios de producción (burgue--



sía) y la clase opuesta (proletariado) son contrarios dinlécticamente, y para -

descubrir la contradicci6n dialéctica, debe reflejarse el fenómeno en la reali

dad social. La existencia de las clases sociales en la sociedad, es precisamen

te uno de los fen6menos principales que van a tipificar a este sistema de pro-

ducci.6n social. 

En cualquier comunidad se presenta el fenómeno de las clases sociales, -

la divisi6n de la sociedad en clases y la lucha de clases .• Quiél'\es son dueños -

de los medios de producción. y quiénes tienen que vender la fuerza física de tra 

bajo por un salario. Tanto la clase burguesa como la clase del proletariado peJ: 

tenecen a una misma sociedad, pero la contradic:ci6n establecida entre ambas cll!_ 

ses es externa a cada una de ellas e interna a la vez porque forman parte de -

una misma sociedad que se desarrolla en el sistema capitalista. 

Existe una diferencia importante entre las contradicciones fundamentales 

y las secundarias. La contradicción fundamental está ligada a la caracterfstica 

cualitativa del fenómeno, su solución significa la transfonttación del fenórneno

en cuestf6n (al desaparecer la contradicción entre burguesía y proletariado, la 

sociedad posiblemente dejará de presentar características del sistema capitali~ 

ta). En cambio la solución de la contradicción secundaria no modifica Ja carac

terfstica cualitativa del fenómeno, sino solamente 1 as cuantitativas o la cuan

titativa. La mayor o menor intensidad de la explotación de parte de 1a clase -

que es propietaria de los medios de producción, sobre quienes nada más tienen -

sólo su fuerza física de trabajo no cambia. el hecho de la venta de la fuerza de 

trabajo por un salario. 

Esto es, que las contradicciones fundamentales cambiarán las caracterís

ticas de cualidad (cualitativas) del fen6meno y la contradicci6n secundaria va

a !Ndfficar la caracterfstica de cantidad (cuantitativas) del fenómeno. 

Los contr.irios que forrnan. parte de un fen6meno están en "1 ucha", es de-

c1r., ejercen acciones opuestas •. Las clases sociales en el sistema capita1ista -
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sostienen esta 11 lucha 11 existiendo un equilibrio prolongado por las mismas acci.Q.. 

nes opuestas a las clases social es, logrando conservar el equilibrio de la so-

ciedad y se mantiene el fenómeno mismo. P·ero en determinadas circunstancias se

resuelve la contradicci6n fundamental y aparece entonces un nuevo fenéineno. Al 

existir un número considerado de acciones opuestas en las clases sociales del -

capitalismo, surgirá un nuevo fenóineno social, consiguiendo modificar posible-

mente el sistema de producción del hombre hacia la sociedad que fo integra. 
'<i 

D} La última y cuarta característica de la dialectica, es el desarrollo-

. y afinna que la materia esta en constante desarrollo, esto significa, el naci-

miento de fonnas que antes no existían y la desaparición de fenómenos viejos .• 

En la historia de las sociedades, del comunismo primitivo surge otra nu,g_ 

va fonna de sociedad conocida como el perfodo de esclavitud con sus propias ca

racterísticas y fenómenos. Sin embargo diaTécticamente para nacer un nuevo or-

den social se transfonnan las características cualitativas del anterior. 

Las características cualitativas del feudalismo, sus fenómenos y sistema . . . 

de producción se 1:ransf.onnaron en el transcurso de la historia y con el avance-
vt.>· 

social, modificándose en medio de una crfsis de transfonnación tecnológica de -

los med1os de producción~ propiciando un cambio nuevamente en el orden so.cial,

econ6mico y político y este orden social de producción es llamado capitalismo,

el cual ha llegado a una fase s.uperior llamada imperialismo. 

~f durante los diferentes perfodos de la evo1ución de las sociedades h.!!; . . . 

manas, surgen cualidades y cantidades en los fenómenos sociales ocasionando el• 

desarrollo por medio de los cambios, y estos cambios se producen en fonna de ~· 

11:raltos" en el desarrollo por las transfürmaciones cuantitativas j que son pro--

ducidas a su vez por el desarrolJo de la lucha de contrarios. 

Durante este proceso, en determinadas circunstancias, 1.a contradicción -

llega a un grado tal que se rompe su equilibrio, produciendo un cambio cualita

tivo y aparece un fenómeno nuevo que incorpora elementos de los dos opuestos ª.!!. 
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teriores, pero que contiene también características nuevas, especificas. Esta -

evolución se sintetiza en la f6rmula: 

TESIS (lo .que existe. lo que caracteriza al fenómeno}, 

ANTITESIS (que combate la tesis}, 

SINTESIS (a su vez es una nueva tesis,. con· su propia antítesis, y 
que dará lugar a una nueva síntesis). 

Y asf en fonna infinita. 

Por lo tanto, el desarrollo tal como lo concibe la dialéctica viene a -

ser una transfonnación progresiva y en forma de "espiral"·. Su causa profund~ e~ 

tá en 1 a 1 u cha de los contrarios, en 1 a transformación cuan ti tatfva y en 1 os --

11saltos11 cualitativos. 

Uno de los puntos principales de esta exposición, es el relacionado con

la Definición del Materialismo Dialéctico, que pretende englobar tanto los As-

pectas generales del materialtsmo cano los Aspectos generales de la dialéctica, 

ya que ambos constituyen los .elementos principales del Materialismo Dialéctico. 

I.3 DEFINICION DE MATERIALISMO DIALECTICO: 

Se trata en realidad de una filosofía en cuanto teoría dialéctica de la

realidad natural e histórica; cuyos principios fUeron expuestos por Marx y des!_ 

rrollados por Engels .• Según Engels~ Hegel. reconoció perfectamente. las leyes de;.. ,. 
la dialéctica,. pero 1as cons1ideró como "puras leyes del pensamientoº y de tal -

·manera no fueron sacadas de la naturaleza y de la historia, sino otorgadas a --

ellas desde lo alto como leyes del pensamiento. 

Tales leyes son,. segan Engels, tres: la iey de la conservación de 1a ca.n. 

tida.d en cualidad y viceversa, la ley de la compenetración de los opuestos y la 

ley de la negación. La primera significa que en la naturaleza las variaciones -

cualitativas sólo pueden obtenerse agregando o sacand~ materia o movimiento, o

sea mediante variaciones cuantitativas. La segunda ley garantiza la unidad y -

la continuidad del cambio incesante de la naturaleza. La tercera significa, que 
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toda síntesis es a su vez la tesis de una nueva antftesis, que quedara a la ca

beza de una nueva síntesis .• 

El conjunto de estas leyes detennina~ para Engels, la evoluci6n necesa-

ria y necesariamente progresiva del mundo natural. la .evolución histórica sigue 

a Ja natural con las mismas leyes. 

Ahora bien, si se consideran el concepto y las caracterfs ti cas de la ma

teria y el concepto y las características de la dialéctica,. se puede decir que

el Materialismo Dialéctico es una de. entre varias fonnas de poder interpretar y 

. explicar la vida social y natural en toda su extensión; por qué P.ermite observar 

que 11el mundo existe .objetivamente, que todas sus partes están en relación act.i 

va, que todo fenómeno se encuentra en movimiento, causado por el choque de los

contrariós., que el movimiento es, en conjunto, progresivo. y no de simple repeti 

ciOn, es decir,. que, produce innovaciones cualitativas, y po.r fin, que particfpa 

en él, ineludiblemente cambios cuantitativos y w.adificaciones cu!!1itativas."(5) 

En este sentido el Materialismo Dialéctico pretende comprender que el -

mundo existe objetivamente. fuera de toda conciencia. Que el hombre está invol..!! 

erado de alguna manera con los procesos sociales y naturales y, por lo tanto, -

todas sus partes están en relac'f 611 activa. Todo 1o que el hombre es en relación 

con los demás hombres y con su medio natural, o sea, el hombre social, económi

co, polfti.co, productivo, etc., en fonna individual. en grupo y comunitaria. 

Saber que todo fenómeno se encuentra en movimiento y que este es causado 

por los dos elementos principales que lo pueden ocasionar y que son los contra

rios. Desentrañar de entre las clases socia,les el conflicto que de ellas emana

::¡ que es generado por un detennfnada sistema productivo. Explicando este movi-

miento en conjunto, progresivo y no simplemente repetitivo. 

Presentándose, en la sociedad nuevos aspectos .que dan riqueza a su exis

tir pero a la vez la hacen m§s ccxnpleja e indesci.frable, es por esto que se co.n. 

(5). fbidem. pág.: 10 
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sidera al Máterialisrno Dialéctico como una alternativa para descubrir, conocer, 

interpretar y explicar al individuo en re1aci6n con su~ grupos y en participa-

ción con su comunidad. 

Los Principios, Leyes y Categorías son la esencia del Materialismo Oia-

lécti co, ya que son el medi-0 para conocer y ánali zar con cierto grado de objati 

vi dad, los procesos htstóri cos en los que. ·1 as sociedades hlJllanas se desarrollan 

y transforman. 

Para mayor explicación, es conveniente apoyarse en los planteamientos -

que G. Kursanov hace al respecto. (6J 

L 4 PRINCIPIOS, LEYES Y CATEGORIAS DEL MATERIALISMO DIALECTICO: 

PRINCIPIOS: "Los principios fllos6ficos representan el conjunto de las -

premisas iniciales más generales~ de. las· ideas rectoras principales, que defi-

nen la concepción del mundo y la actitud del hombre ante él, en un nivel dado -

del conocimiento y de la práctica histórjca-.sodal." 

Los princjpios concretos del materialismo dialéctico, provienen de su --

contenido que trata de los tipos más generales de concatenación y de las le-

yes universales del movimiento y desarrollo del mundo material y de su conoci-

miento. 

EL PRINCIPIO DE LA OBJETIVIDAD EN LA CONSIDERACION DE LOS OBJETOS Y PROCESOS: 

Este principio se deduce de que los objetos,, los cuerpos. los procesos y 

los nexos entre ellos existen objetivamente fuera e independientemente del suj~ 

to cognocente. Por eso las representaciones y nociones del hombre deben concor

dar con la naturaleza objetiva de las cosas y de los procesos, con su conexión> 

movimiento y desarrollo dialéctico. Esto quiere decir, que los principios no -

son suma de reglas arbitrarias, sino un reflejo de lo objetivo-en el pensamien-

(6). KURSANOV, G. materialismo dialéctico. 
edit.: c~ltura popular. 
méxico, 1977 
.pág.: 131-217 
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to, un resumen, una deducción de la actividad cognocitiva y práctica de la. huma . . . -
ni dad. 

EL PRINCIPIO DEL DESARROLLO UNrVERS.l\L: 

En el mundo que nos rodea, en 1 os fenómenos de la naturaleza y de la so

ciedad, todo se encuentra en constante movimiento y cambio, pasa de un estado a: 

otro, esto determina el .enfoque histórico de los fen6menos. La necesida.d que -

tiene el hombre de analizar los procesos del desarrollo de la realidad, es lo -

qt1e ti ene extraordinaria importancia para comprender debf damente Jas cosas ci r-

- constantes y orientarse con acierto en la actividad práctica del hombre. 

La dialéctica considera el desarrollo como un proceso en fonna de sa.1 ... -

tos, que no se produce en círculos ni en linea recta,. sino en espiral con la _.,. 

transfonnación de la cantidad en calidad, con soluciones de continuidad y lo -

principal re.vela la fuente interna del movimiento y del desarrollo. La lucha de 

los contrariares es la esencia misma de los procesos y fenánenos. 

EL PRINCIPIO DE LA CONCATENACION UNIVERSAL: 

En el mundo objetivo los fenómenos están v1nculados entre si" indiso1u-

blemente, se encuentran en un grado u otro de dependencia y condiciona1idad, -

por eso el estudio de todos los fen6menos y de sus nexos internos e inter-dePf:m

dientes., es un principio fundamental de1 aná1isis dialéctico. 

ta concatenación universal es, al mismo tiempo, la. !l)anifestación de la -

regularidad Universal· dél mundo réal en su desarrollo y movimiento. Expresa la

interacci6n de todos los procesos materiales e ideales en su desenvolvimiento -

histórico. 

En la historia de la sociedad, la concatenacHin uniVersal es aan más cofil. 

plicada y está deternrinada ante todo por la continuidad en el progreso de la -

producción material> en el desarrollo incesante de las fuerzas productivas mat~ 

riales. 

La dialéctica materialista estudia principalmente las relacio;~es más ge-
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nerales, inherentes a todos los procesos de1 mundo obj•tivoJ las relaciones in

ternas y externas, esenciales y no esenciales, directas e indirectas del mundo

materi a 1 y son si empre consideradas sobre la base de las leyes y categorías fu.!!. 

damentales de la dialéctica y en conexi6n con ellas. Sin embargo. en el análi-

sis de los distintos tipos y fonnas de relaciones es muy importante -desde el ~ 

punto de vista práctico-, en particular, señalar que pennite separar las rela-

ci.ones interfores, esenciales y determinantes de: las relaciones exteriores, ca

suales y secundarias. 

La concepci6n materialista dialéctica de la concatenación universal de

sempeña un papel importante en la ciencia social y en la actividad práctica. -

Obliga a examinar todo el conjunto de las múltiples y variadas relaciones de -

una cosa con otra, teniendo en cuen.ta que los nexos y relaciones en el mundo -

real se caracterizan por su movilidad y mutabilidad, To cual quiere decir, que

en depend~ncia de los cambios de las condiciones de su existencia adquieren una 

u otra manifestación concreta. 

EL PRINCIPIO DEL ANALISIS HISTORICO CONCRETO DE LOS FENOMENOS: 

En el proceso del desarrollo, en los objetos y fenómenos aparecen nuevos 

aspectoss cua.lidades y propiedades. Se forman nuevas relaciones de lo cual se -

deduce que, al analizar los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad hay que 

fundamentarlós en el enfoque histórico concreto, hay que considerarlos en depen 

dencia de 1as condiciones concretas del tiempo, lugar y espacio. 

Dé la concatenación universal y del desarrollo de los fen6menos sociales 

dimana el importante enunciado de la dialéctica acerca del eslab4n fundamental

en la cadena de acontecimientos históricos, entendiendo por éste la tarea más -

importante de la actividad clave de una etapa dada de 1a práctica transfonnado~ 

ra de los hombres en una esfera concreta de la vida. social. 

Para detenninar el eslabón fundamental, se deben considerar tres aspee--

tos: 
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A) destacar entre las múltiples y variadas relaciones objetivas, siendo-

1a relación interna que asegura el curso de los acontecimientos en -

una direccidn detenninada; 

B) establecer en qué grado coinciden el curso de los acontecimientos con 

los objetivos de la transfonnación que se han señalado los hombres, y 

C) fonnular eT eslabón fundamental como tarea clave de la acción trans--
• 

fonnadora en la esfera de que se trate la vida social. 

LAS LEYES Y CATEGORIAS DEL MATERIALISMO DIALECTICO COMO EXPRESION DE LA CONCATI 

. NAClON UNIVERSAL Y DEL DESARROLLO DEL MUNDO: 

CONCEPTO OE LEY: 11 La ley expresa las relaciones generales~ necesarias, -

esenciales, reiteradas y relativamente constante del mundo real, que dadas las

condiciones correspondientes, detenninan el carácter y la direccion del desarr.Q. 

110. 11 

La concepción dialéctica de la ley, refleja los nexos y procesos objeti

vamente, necesarios y regulares de la naturale~a y de la sociedad en el pensa-

miento del hombre. 

Al analizar esta concepción de la ley, en primer lugar, Ta dialectica e~ 

tablece diferencias entre los conceptos de la ley y de regularidad del mundo o.Q. 

jetivo. Hace esta distinción porquet ley y regularidad son conceptos del mismo

orden y tipo, pues en ellos se reflejan los nexos internos de la realidad auté.!!. 

tica, pero, la ley es un aspecto detenninado de la regularidad, en tanto que -

la regularidad es el conjunto de leyes de una esfera dada de fenómenos del mun

do entero. ~La regularidad como concepto universal, es resultado general de la

acción de un sistema detel'111inado de leyes. 11 

Asf cada ley de la dialéctica expresa una relación detenninad~. la más -

general del mundo objetivo, pero en conjunto todas las leyes de la dialéctica -

son manifes.taciones de la regularidad dialéctica general del mundo. 

Estas leyes son: 



Primera: LEY DE LA UNIDAD y LUCHA DE LOS CONTRARIOS, 

Segunda: LEY DE LA TRANSFORMACION DE LOS CAMBIOS CUAi>i!TATIVOS EN 
CUALITATIVOS, y 

Tercera: LEY DE LA NEGACION DE LA NEGACION~ 

LEY DE LA UNIDAD Y LUCHA DE LOS CONTRARIOS: 
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"La ley de 1~ unidad y lucha de los contrarios es la ley universal más -

importante de la dialéctica, descubre la fuente objetiva del movimiento y desa

rrollo de todos los fen6menos y procesos del mundo material. 11 

Por ello es la ley que sirve de base. a las demás, todos sabemos que todo 

sistema materia.1, objeto o fenómeno consta de partes o elementos más simples, -

por ello es importante la ley para el estudio y el análisis de los objetos y f,t 

nómenos materiales. 

En el transcurso del desarrollo de las fonnacio!les soci.ales basadas en -

la explotación, los contrarios expresan la si'tuación y los intereses de clase,

por ejemplo: esclavos y esclavistas, siervos y terratenientes s proletariado y -

burguesía; estas clases sociales engendradas por un modo detenninado de produc

ción es tan indisolublemente unidas entre sí, se presuponen y excluyen mutuamen- . 

te por su naturaleza y contenido. 

Pobreza y riqueza son ténninos antag6nicos, forman en cuanto tales un t..Q_ 

do~ ambos son modalidades del sistema capitalista y la propiedad privada, es -

por eso que la dialéctica no habla simplemente del hecho mismo de los contra- -

rios» sino de su unidad e interacción. La unidad puede ser considerada como una 

concatenaci6n detenninada~ objetiva y necesaria de lóS aspectos o fen6111:mos en-

1 a composición de un todo concreto y este todo es siempre la unidad de los con

trarios que tienen un carácter cualitativo determinado en momentos dados, en pg_ 

rfodos dados de la evoluci6n. 

Esta lucha detennina el cambio cualitativo de los fenómenos. sociales y -

prr:iblemasi conduce a la sustitucHín de la unidad nueva, y como todo proceso di.! 

léctico cunple su ciclo y nacen nuevos contrarios:. 
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La lucha incesante de los contrarios es Ia fuente y fuerza motrfz de la

formación y desarrollo de todos los procesos sociales del mundo que nos rodea. 

La lucha de los contrarios en el proceso del desarrollo adquiere. formas

diferentes lo que conduce a contradicciones de distinta índole en la .propia re_! 

li dad. El cambio de las f\elaciones entre los contrarios es precisamente lo que-. 

explica el hecho mismo del desarrollo de las contradicciones,, su grado diferen

te y el carácter que adquiere su manifestación en las diferentes etapas de la -

evo 1 uci ón de unos u otros 'fenómenos. 

Así" pues, cada contradicción recorre las etapas de formación, desarro- -

llo y solución, en las cuales los contrarios .no desempeñan el mismo papel. Uno

de ellos puede actuar como aspecto fundamental de la contradicción y determinar 

la -dfret:ción de.1 desarrollo, y el otro contrario ejerce una influencia mayor o

menor y a veces se convierte en la principal fuerza motriz del desarrollo dia--

lécti co. 
.. 

En si'ntesis la importan.tia .de: esta ley ~e la dialéctica es: 

l. por medio de esta ley desc1,1brimos la esencia de todos los fenómenos -

sociales generados por el capitalismo y con ello aseguramos el análi

sis verdaderamente científico de. 1os procesos del desarrollo, de la -
.¡ 

sociedad y del saber humano. 

2. para el conocirniento científico y de manera especial para la activi-

dad práctica, ti ene excepciónal importancia esc1arecer el carácter de 

las diferentes contradicciones en las distintas etapas del desarl"oHo 

de Ja sociedad, de la economía, efe la polftica y en las distintas ºº.!l 
di ciones concretas. 

3. la ley de 1 a unidad y la lucha de los contrarios es útil como punto -

de orientaci6n profUndamente fidedigno en la situación mundial actual. 

compleja y contradictoria en la. que luchan distintas fuerzas sociales. 



36 

LEY DE LA TRANSFORMACION DE LA CANTIDAD EN CALIDAD: 
11 La 1ey de la transformación mutua de 1os camb'ios cuantitativos en cua1i 

tativos revela las vfas y las formas de desarrollo de todas las etapas del mun

do natural y social. 11 

Esta ley se manifiesta como nexo detenninado de los cóntrarios de canti

dad y calidad y expresa el paso en forma de "salto" de una calidad a otra. Es -

necesario examinar. previamente los conceptos de calidad-cantidad: por ca1idad -

se entiénde la determinación interna de los objetos y fenómenos, el conjunto de 

pe.cu1iaridades estables inherentes a ellos y que los diferendan unos de otros. 

La calidad se manifiesta como un conjunto estable de propiedades que a la vez -

van a expresar diversos aspectos de la calidad del proceso en el que se están .

desarro 11 ando 1 os fenómenos, detenni nando cual ita ti vamente a los mi smos._en uno

u otro sen ti do particular. Las distintas propiedades de los fenómenos expresan

de manera directa su calidad en conexión con los demás lo que determina el ca-

rácter dialéctico de interacción entre ellos. 

La cantidad expresa la magnitud, volúmen, proporción, grado de desarro-

llo, suma de las partes y número de propiedades de los fenómenos en constante -

transformación en un sistema detenr.inado. La caracterfstica cuantitativa mues-

tra la relación de las partes homogéneas con el todo. Los c:~irnctos cualitativos 

y cuantitativos desempeñan un papel distinto en el proceso del desarrollo, cam

bian radicalmente al perder las cualidades que. le son propias. Esto determina -

asimismo el diferente carácter de los cambios cuantitativos y cualitativos que

tienen lugar en el mundo, como dos formas de desarrollo. Los cámbios cuantltati 

vos· son los que se pueden considerar no esenciales~ evolutivos, que hasta cier

to punto no afecta a la naturaleza interna de los fenómenós, no Jos modifica de 

ranera radical y los cambios cualitativos por el contrario llevan a transforma

d ones radica tes, como co11secuenci a de los cua 1 es 1 os f enomenos se hacen comp le . -
tamente distintos modificando su esencia y su naturaleza interna •. 
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La ley de la transformaci6n de los cambios cuantitativos en cualitativos 

como todas las demás leyes de la dialéctica mantientm su carácter universal y -

objetivo y la esencia de esta ley radica en que entre los cambios cuantitativos 

y cualitativos existe un profundo nexo reciproco y este nexo tiene carácter re

gular, o sea que en el proceso del desarrollo. los cambios cuantitativos condu

cen a cambios cualitativos a su vez los cambios cualitativos son imposibles sin 

la acumulación previa de cambios cuantitativos, presentando una fase de viraje,, 

de soluciones de continuidad que se expresa en la sustitución de. la vieja cali

dad con otra nueva calidad y a ésta fase de vira.fe. ·decisiva, este paso directo

de un estado ·cualitativo a otro nuevo ,és llamado "salto en el desarrollo". Por

eso en todos los procesos .de transfonnación ;de los cambios cuantitativos en CU,! 

litativos tienen lugar~saltos dialéeticos como es natural. Los saltos pueden di 

ferenciarse-muy sustancialmente unos de. otros en d~pendencia del carácter de -

los ·cambios•y del con~nido concreto 9el propio prbceso del desarrollo. 

En e( desarrollo de la. sociedad. cabe se~alar el papel decisivo de los ..... 

saltos: "precisamente en· tales ·perfodcs se resuelve~ las numerosas contradic- -

ciones que -yan acumuláQdose lentamente en los períodos del llamado desarrollo -

pacffico. Precisamente en tales períodos se rev.~la con la mayor fuerza el papel 

d'irecto de Tas diversas clases en la -detenninaci6n de las fonnas de vida social . - - , ... 

y van echándose los cimientos de Ja llamada superestructura políti<:a; que se -

mantiene luego durante mucho ti. empo sobre 1 a base de 1 as nuevas relaciones de ·-

producción." 

La dialéctica establece diferencias entre los saltos por su contenido, -

proporcion~s. ritmo y fonna de manifestarse. 

Por su contenido algunos saltos representan el paso de un fenó .. eno a ...... 
. 

otro cualitativamente nuevo> en la vida social estos saltos representan transi-

c'fones entre las distintas fonnaciones econ6micas y sociales, coi;.o son: dé la -

esclavitud al feudalismo, ~;!1 feudalismo ai capitalismo, del capitulisl'!o al so-
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cialismo y del socialismo al comunismo. 

Por sus proporciones pueden abarcar épocas. his.tóricas enteras en el seno 

de las cuales se producen saltos particulares dentro del gran salto general y -

por el ritmo y la ·forma de manifestarse los saltos pueden ser rápidos e incluso 
. 

súbitos, bruscos y lentos próducidos mediante ·1a aCUilttlaci6n ininterrunpida de-

la nueva calidad. En la hi'stori.a social los cambios éUalltativos rápidos y -

bruscos coinciden con las revoluciones sociales~ con la destrucción del viejo -

reg.imeo social y la creación de otro nuevo> adquiriendo del antiguo lo mejor pa 

ra su formación. El salto brusco y decisivo de la vieja calidad a la nueva., ex

presa las peculiaridades del proceso de desarrollo de la sociedad dividida 

en clases antagónicas" sin embargo sería erróneo i.dentificar el salto revoluci~ 

nario únicamente con la destrucción, con la violencia bélica y las guerras civi 

les, porque tampoco es obligatorio en absoluto que el salto brusco, rápido, de

cisivo de la trans.cisión del capitalismo al socialism vaya unido a tal actitud 

armada. 

Pero en todos los casos cualquier salto dialéctico representa siempre un 

vfraje radical, decisivo que significa el paso a. una calidad nueva en el desen

volvimiento de los procesos y fenómenós .• Las revoluciones sociales s.on transfor. 

macfones cualitativas regulares en el desarrollo de 'ia sociedad y representan -

un proceso histórico nonnal en la vida y el progreso de la humanidad que se. ven 

reflejados en la 1ey de la transformación de la cantidad en calidad o la ley -

del progreso por saltas. 

LEY DE LA NEGACION DE LA NEGACION: 

"La ley de la negación de la negación revela la tendencia principal y la 

correlación de lo viejo y lo nuevo en el desarroilo del mundo natural y social. 11 

La negación dialéctica es producto de la lucha de los contrarios,. deri

va de manera objet·i va de la e.xi stenci a de tendencias amtradi ctori as del desa-

rro 11o que se niegan mutuamente. 



la negación dialéctica no es idéntica a la simple destrucci6n del fen6me 

no. Negar en dialéctica no consiste lisa y llanamente en decir "NO" o en decla

rar que una cosa no existe, sino a1 contrario la negaci6n dialéctica se caract~ 

riza porque no presupone la destrucci6n total o absoluta de lo viejo, sino con

serva ciertos aspectos suyos, mantiene lo positivo y lo viable, conservando las 

premisas del anterior movimiento de avance y la posibilidad de una nueva nega-

ción. 

la continuidad histórica es una circunstancia importante en 1a evolución 

de la vida soci aL el paso de un modo de producci órt a otro representa la nega-

ci6n de una Vieja calidad por otra, conservando los elementos positivos y las -

fuerzas productivas antes desarrolladas. El criterio supremo del progreso en la 

sociedad es el desarrollo de las fuerzas prOductivas el cual está determinado a 

través de las relaciones de producción de los hombres y el nivel histórico de -

todos los aspectos de la vida social, en la producción material~ el criterio o.Q_ 

jetivo del desarrollo se expresa en el nivel d~ rendimiento del trabajo sociaJ

Y en el grado en que el hombre domina sobre las fuerzas de la naturaleza y so-

bre sus propias relaciones soci.ales~ siendo éstas la medida histórica concreta

del prograso social. 

El progreso ininterrumpido en el desarrollo de la sociedad marcha hacia

otro sistema de vida, el avance es un proceso 16gico que no puede ser .ni supri

mido ni eludi.do de manera arbitraria. En efecto, toda la historia de la socie-

dad humana da testimonio, que el desarrollo va de las formas inferiores a. las -

superiores. la lfnea ascendente del desarrollo se revela con la mayor claridad

en 1a sustitución de unas formaciones económicas, sociales y políticas antiguas 

por otras meis perfectas, teniendo como base determinante de este proceso el de

sarrollo de la~ fuerzas productivas materia1es. 

CATEGORIAS: 
11 Las categorías como peldaños y formas del conocimiento del mundo mate--

ria l. 11 
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La concepción del materialismo dialéctico consit!ara las categonas como

ref!ejo del muncro, como resultado de la generalizac'iór. de Ta actividad práctica 

de los hombres y de Tos logros de todas las ciencias. Todo lo que el hombre sa

be de.1 mundo circundante y de sf mismo 1o conoce en fonna de conceptos genera-

les, es decir de categorías. En lo que respecta al mundo· social las categorias

están interrelacionadas con la economfa política y figuran c0010 .principales: la 
. . 

mercancfa, dinero y valor, generadas por un detenninado sistema de produccfón. 

Las categorías son ·1a fonna en que las leyes universales del mundo se r~ 

flejan en el pensamiento, en dialéctica las categorías para el conocimiento e -

fnterpretaci6n .de la realidad social son las siguientes: 

lo universal y lo si.ngular 

la parte._ el todo y el sistema. 

canten.ido y forma 

esencia y fenáneno 

necesidad y casua 1i dad • 

necesidad y libertad y 

posibilidad, probabilidad y realidad~ 

LO UNIVERSAL Y LO SINGULAR: 

Los procesos en el desarrollo dialéctico tanto en la r.3turaleza ,como en

la sociedad tienen muchos aspectos importantes en cada uno de los cuales pueden 

descubrirse la unidad y la lucha de contrarios especialmente. Estos contrarios

Y su dialéctica son reflejados por medio de las correspondientes categorfas que 

actúan siempre en pareja y una de estas parejas importantes es la de lo Univer

sal y lo Singular. 

El materialismo dialéctico parte de que lo Universal no existe fUera de

lo singular y que lo Singular no existe aislado de lo derná's. Lo Singular no se

conserva.,, no se modifica sin coneX'ión de otros fenánenos y esto es porque se en. 

cuenf:1~an sus diferentes partes Vinculadas entre sf. Se hailan en interacción y-
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dependen unos de otros mutuamente;, tienen puntos y nexos conmensurables~ homogf 

neos., por lo que en cualquier comunidad social lo Singular y lo Universal se en_ 

cuentran en unidad~ 

En un todo detenninado y dialéctico lo Universal no existe en abstracto-. 

sino en los fen6menos, problemas y pro.cesas singulares del mundo material y Jo-
. 

Singular debe su fonna concreta. de existencia al sistema de nexos establecidos-

regularmente, dentro de los cuales surge y existe en su dete.nninación cuali tati 

va. y cuMtitativá individual. 

LA PARTE. EL TODO Y EL SISTEMA: 

"El sistema es un conjunto íntegro de elementos ligados entre sf de modo 

tan íntimo que aparece como un todo Onico respecto a las condiciones circunstan_ 

tas y a otros sistemas. 11 

11 las categorías de Todo y Parte expresan una relación entre. los fenóme-

níls en Ja que uno de ellos, como un todo complejo e íntegro representa. la agru

paci6n de otros fen6menos y está fonnado de ellos. 11 

La interpretación dialéctica de la parte y el todo, consiste en que el ~ 

todo no es considerado como una suma de las partes, sino como algo más y este -

algo más se crea a expensas de un modo determinado de. cQnexión de _Jos ele.mentas 

de la estructura de que se trate. El sistema es comprendido como un todo, solo ... 

después de haber puesto en claro la naturaleza de sus partes~ Al investigar - -

cualquier todo separamos de él, por medio del análisis, las partes corres.pon- -

dientes' y esclarecemos. el carácter del nexo existente entre estos. La sociedad .. 

es un todo dividido desde su nacleo, que surge y se desarrolla bajo la influen

cia de un f.;¡c;rtor integrante como es el proceso de la producción material y su -

otra fornla superior de expresión son las distintas formaciones sociales; como:

la familfa, el estado, 1os grupos, las comunidades, etc.; considerándolos en .m_\!. 

tua conexnin y untdad. 

Todo sistema es algo l'ntegro que representa la unidad de sus partes, nin. 
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gún :todo puede existir al margen de sus partes porque las categorías de Parte,

Todo y Sistema son correlativas. Cualquier todo por grande que podamos imaginar 

lo representa en resumidas cuentas sólo una parte de un todo infinitamente gra!!., 

de y universa 1. 

CONTENIDO Y FORMA: 

Contenido: 11Es 1a unidad de todos 1os elementos integrantes del objeto,

de sus propiedades» procesos,. nexos, contradicc:fones y tendencias internas." 

Forma: 11 Es e1 modo de organizáción de los elementos del contenido~ la -

ley de su estructura, de su concatenación y también el modo de manifestación -

del contenido. 11 

En el modo de producción~ las fuerzas productivas son el contenido y las 

relaciones de producción la fonna. La conc~pción dialéctica de la forma y del -

contenido tiene una gran importancia metodológica» ya que existe la necesidad -

de analizar y elegir las correspondientes formas de lucha para la edificaci6n -

de la nueva sociedad, cada vez que en la historia de la sociedad, perecen las -

antiguas fonnas que impiden el movimiento progresivo surgiendo un nuevo proceso 

con formas y contenidos 'nuevos. Y el cambi.o esencial está vfnculado al cambio -

de la calidad y del sistema de relaciones mutuas entre las partes y el todo, t~ 

niendo como resultado una nueva organización y estructura socfo-económica-polí_ 

ti ca que condiciona nuevamente a 1a unidad del mundo materi.al, a la materia en

movimiento y a tas diferentes propi:edades de los aspectos, nexos y relaciones -

de Ta realidad social. 

ESENCIA. Y FENOMENO: 

El desarro11o del conocimien.to es un movimiento incesante del pensamien

to que avanza de 'lo exterior a lo interior pasando por lo visible, lo que apar~ 

ce ante nosotros hasta llegar a lo más profundo y oculto. a la esencia misma de 

los fenómenos y procesos. La esneica es .algo que se enc;:uentra fUera de los limi 

tes o~ las percepciones inmediatas, el pensamiento debe profundizar infinitamen 
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te en el desarrollo de los pro.ceses para lograr interpretar la esencia que los

está caracterizando como parte de un todo, siendo el primer peldaño en el cono

cimiento de los fenómenos que intervienen en los círculos sociales. 

La esencia es 1 o pri nci pa 1 , 1 o fundamenta 1, lo determinante, es 1 a base

interna generalmente oculta en todos los procesos. La esencia del modo de pro-

ducción capitalista es la propiedad privada de los medios de producción y esta

esencia se manifiesta en las formas de competencia, anarquía de la producción,.

ideologia de propiedad privada y en la .explotación física de trabajo del hombre 

por el hombre mismo. A. su vez la esencia del imperialismo radica en el dominio

de los monopolios que hari venido a sustituir a la libre competencia; una de las 

tantas transcisiones a nivel de la economía política en las diferentes épocas -

de la historia social. 

La esencia y el fenómeno se encuentran en conexión indisoluble, el fenó

meno es la manifestación externa de la esencia, el fenómeno vive y se encuentra 

en la superficie de las cosas y como se complementan dialécticamente el fenóme

no no puede existir ni presentarse sin lo que se manifiesta en él o sea su ese.!!.. 

cia. Mediante el análisis dialéctico podemos distinguir lo esencial y lo no - -

esencial, tomando como criterio para esa diferenciación la práctica social y el 

aspecto te6riCó, porque en estos dos ámbitos tiene singular importancia descu-

bri r las contradicciones existentes en la propia esencia de los procesos del d~ 

sarrollo .social. 

CAUSA Y tFECTO: 

Todo acontecimiento es consecuencia de otro, todo 1 o que existe surge de 

a1go, por algo y para algo. Cuando un fen6meno engendra y determina a otro,. el

primero viene a ser la causa. y el segundo el efecto. 

La causa aparece como lo activo y lo primero con respecto al efecto. El

conocimiento de los nexos causales tiene una importancia excepcic11al para la vi 

da del hombre~ para la sociedad y para el desarrollo de las ciencias. Sin el C.Q. 
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puede actuar y por lo tanto no puede influir en e1 mundo ni prever nada. Toda -

la seguridad de la vida se as.ienta en el reconocimiento de la causalidad y la -

regularidad. 

Otro aspecto importante son las causas internas y externas. El desarro-

llo de la producción es Ja causa interna del movimiento de la soC"iedad hurnana,,

la lucha de las clases sociales es la causa interna del propio desarrollo de -

producción y las causas externas son las que se interaccionan con los organis-

mos. el medio circundante de la sociedad y las relaciones entre pafses y nacio

nes. 

Para que una causa provoque un efecto. deben darse determinadas condi ciQ. 

nes. Las condiciones son fenóinenos- imprescindibles para .que se produzca un aco!!_ 

tecimiento concreto. La causa y el efecto .están s1empre en constante interac- -

ción. En un sistema en autodesarrollo la causa de Ja existencia de ese sistema

resulta ser su propio efecto y producto de supervivencia. La teoría no solo es

el efecto de la práctica, la teorfa ejerce sobre ella una influencia inversa, -

siguienda el surgimiento de la teoría por medio de la práctica y esta interac-

ción de la causa y el efecto (teorfa .. práctica} muestran una vez más el carácter 

de estas categorfas. 

NECESIDAD Y CASUALIDAD: 

La dialéctica de la nece·sfdad y de la casualidad consiste en que la nec~ 

sidad es la forma en que se manifiestan los fenómenos y completa la casualidad. 

Las causalidades influyen e11 la marcha de un proceso necesario y pueden acele-

rar-1o o retardarlo, llegan a incorporarse tanto a.l desarrollo de un proceso .que 

s:e convf erten el 1 as mismas en necesfdades. 

Algunos fenómenos naturales y fenánenos socia.les, se han podido explicar 

a trüvés de leyes concretas,. pero la forma que adquiere cualquier acontecimien ... 

to individual es una casualidad mi'entras que la necesidad expresa solamente las 
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nexos y las tendencias esenciales. La casualidad es la que puede producirse o -

no puede producirse en unas condiciones concretas, lo que puede suceder de una

fonna pero puede presentarse también de otra fonna diferente, sin embargo, la -

necesidad es lo que no puede dejar de ocurrir en unas condiciones concretas. Es 

el desarrollo de los fen0menos que se derivan obligatoriamente de las relacio-

nes mutuas esenciales,. internas de dichos fenómenos. 

La casualidad está unida a la necesidad por múltiples nexos en virtud de· 

los cuales la necesidad se manifiesta bajo la fonna. de casualidad y nunca queda 

cerrada la unión entre ellas, sin embargo, la necesidad es precisamente la que

determina la dirección principal en el desarollo. Considerar la necesidad y ca

sualidad en la actividad práctica es misión del conocimiento científico ya que

consfate en penetrar en las relaciones necesarias a través de las casuales y -

aparentes,._ para lograr dirigir los procesos sociales, planificar la economía, -

la cultura, la política, la educación, etc •. ; y con ello preservar a la sociedad 

de la acción de las casualidades. 

NECESIDAD Y LIBERTAD: 

No basta con conocer sino que es preciso saber aplicar en la práctica -

lo$ conocimientos adqui;idos. El conocimiento de la necesidad no es más que la

condición fundamental pa.ra conseguir la libertad verdadera la cual consiste en

la utilización practica de la .necesidad canprendida en provecho del hombre. En

efecto el reino de la libertad solo empieza cuando tennina el trabajo impuesto

por la necesidad y por la coacción de los fines externos. La libertad en este -

sentido solo puede consistir en que el hombre socializado y los productores as,Q_ 

.ciados regulen racionalmente este intercambio de materias. Esta condición fund_! 

mental de la verdadera libertad empieza a transfonnarse de posibilidad en reali 

dad en otro sistema de producci6n social. 

No puede haber libertad en una sociedad en la que unos se,. ap.ropiiln del -

trabajo de otros. En donde 1as relaciones de producción Uenen carácter de de.mi 
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nio y supeditaci6n, en donde los resultados del trabajo del hombre y su verdad~ 

ra esencia humana estan alienados por el hombre mismt:. La verdadera libertad en 

ton ces no existe, y so 1 o 1 a verdadera lf bertad de 1 i ndi vi duo es pos i b 1 e uni ca-

mente en otros sistemas de vida, en el que se asienten relaciones de producción 

de col aboraci6n y ayuda matua, sobre la base de la propiedad colectiva de los -

instrumentos y medios de. producci~n y sobre la base de la.organización sociali-

. zada de la producción. Porque la libertad tambf én significa 1a supresión de to

dos los tipos y fonnas de alienaci6n del trabajo en provectw de una clase, sig

nificando que luchar por la rea11zac1~n de la verdadera libertad del hombre es

luchar contra todos los tipo.s de opresión y alienación engendrados por la soci_g_ 

dad capital is ta. 

POSIBILIDAD-PROBABILIDAD Y REALIDAD: 

El cambio de un sistema de vida a otro superior es una posibilidad real

dentro de la lucha de las clases sociales. las pos.ibilidades como tendencias -

ocultas que expresan direcciones diferentes en el desarrollo caracterizan la -

realidad desd!::! el punto de vista de. su futuro. 

Para que la posibilidad se convierta en realidad son imprescindibles dos 

factores: la acción de una ley detenninada y la existencia de condicfones ade-

cuadas. 

La dialéct?~a adnite diversos tipos de posibilidad y distingue ante todo 

dos principales: la posibilidad real y la fonnal o abstracta. La primera es una 

tendencia esencial del desarrollo que dándose las condiciones y regularidades -

concretas puede realizarse y la segunda es una tendencia no esencial del desa-

rro11o y puede transfonnars~ en realidad sólo ~on una coincidencia muy casual -

de circunstancias. La comprensi6n acertada de las categorfas de posibilidad y -

realidad tiene gran importancia te6rica y práctica. Precisamente en la activi-

dad política que es la que rige la vida y actividad principal del hombre es muy 

importante saber distinguir con exactitud donde acaba la posibilidad real y don. 
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de empiezan las subjetividades carentes de fundamentos. 

La posibilidad se ve influfda por la probabilidad, s-iendo 1a probabili-

dad la medida áe la posibflidad y el grado de. realización de un acontecimiento

concreto en condiciones concretas y con una regularfdad concreta. ~n el proceso 

hist6rico hay varias posibilidades-. Los hombres luchan por realizar las distin

tas posibtlidades. pero el proceso his.tóricQ llega a fín de cuentas a una nece

sidad histórica litlica. 

Habiéndose desarrollado en fonna breve los elementos esenciales que com

ponen el materialismo dialéctico, analizaremos enseguida a· éste último como una 

base para interpretar la realfdad social. 

I.5 EL MATERIALISftK! D.IALECTICO COMO UNA BASE PARA INTERPRETAR LA REALIDAD 

SOCIAL: 

El concepto de materialismo dialéctico en un sentido amplio se puede con. 

siderar como una forma de interpretación de los fenómenos socialesJ y, descu .. -

brlr que todo está relacionado entre sf. La aplicación del materialismo dialéc

tico .en las cienci.as sociales., es una posible alternativa que nos permite anali 

zar las causas y efectos de los fenómenos en las rel.aciones del aspecto social

cort e] económico y polftico, y., comp.l"ender la influencia que ejerce uno con ei

otro:. ya que son los elementos fUndamentales en los cuales el hombre se desar)"Q 

Jla y establece relaciones con los demás hombres para fonnar una sociedad. 

Para las ciencias sociales, el materialismo dialéctico es una concepci6n 

de 1 a realidad en una de sus formas más el evadas de movimiento de la materia, -· 

que es la vida social. "La vi da social es una fonna m!s elevada tt>davfa de movf 

miento de la materia, Tiene por base la actividad de los hambres en la produc-

ci6n material •. que es la que detennina precisamente los dem~s asp_ectos de la vf 

da so ci a 1. 11 (7) 

(7). 'fbi dem. p!g~: 70 
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El proceso primario de toda vida social es la producción en el sentido -

de que la vi da social se ha desarrollado en el .Y está continuamente presente a

través de toda ia historia y que ninguna otra actividad o relaci6n social puede 

ocurrir a menos que se fundamente en este proceso. Los hombres establecen sus -

relaciones sociales de producción y así confonnan una organizaci6n económica in. 
fluyendo la política establecida por los propios hombres en estas relaciones -

económicas. Siendo estas relaciones las que van a detenninar la. propiedad de -

los medios de producción y los modos de producir. es dee.ir, una sociedad que d! 

pende para su subsistencia de ciertas técnicas de producción y grado de desarro 

110 de sus fuerzas productivas, definiendo en su ~otalidad la estructura econó

mica de la sociedad, de sus relaciones de propiedad y de sus relaciones de cla

se, creando en este proceso los fenánenos sociales que son el resultado de la -

actividad conciente e intencional de los seres humanos, quienes eligen lo que -

habrán de. hacer y ser. 

El modo de producción es siempre. social,. porque en él los hombres produ

cen e intercambian sus medios para vivir y porque el individuo no produce la t~ 

talidad de sus necesidades materiales. Los bienes materiales requeridos por la

comunidad son producidos por el trabajo de los propios hombres .. celebrando un -

mutuo intercambio de actividades que en última instancia detanninan el carácter 

de todas las actividades sociales e ·institucionales. Con el desarrollo de la -

producción social, la sociedad se ha dividido en grupos. Tales grupos constitu

yen las relaciones de clase o la estructura de clase de una sociedad dada. La -

existencia de las clases es una consecuencia de Ta división del trabajo en la -

ptorlucción social,. de esta división se desprenden diferentes fomias de propie-

dad y de aquf la divisi6n de la sociedad. 

Lo que cónstftuye y distingue las clases es la posici6n que los hombres

ocupan en la prodJ.J.cción y las relaciones en las que ellos se desenvuelven. Al9.J! 

nas s~ciedades en la actualidad .. están basadas en el modo de producci6n capita-
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lista y éstas se fónnaron por movimientos realizados en circunstancias favora--

bles al desarrollo de las relaciones capitalistas de producción, el resultado -

es que los miembros de la sociedad se encuentren .sumergidos en la división c!e -

la sociedad en clases, la división social del trabajo y las luchas que el pro-

pi o modo de producción genera. 

Consecuentemente el desarrollo de los instrumentos de producción implicó 

desarrollo humano en cuanto experiencia, destreza, conocimientos y habilidades-· 

para producir y este desarrollo de las fuerzas productivas es la raíz de todo -

desarrollo social. 

Los hombres al buscar satisfacer sus necesidades consiguen mejorar su -

técnica, sus herramientas de trabajo y su habilidad en su manejo. Precisamente

una característica de la sociedad capitalista es justamente el desarrollo muy -

rápido de las fuerzas productivas y al modificar estas se modifica necesaria- -

mente las relaciones sociales de producción; porque es una exigencia de toda --
. 

producción social., que las, relaciones a las qu~ se incorporan los hombres para-

1 levar a cabo la producción2 deben ser adecuadas al tipo de producción que se -

realiza. 

En el capitalismo, la lucha de clases se encuentra siempre en una rela-

ción detenninada y actúan constantemente una sobre la otra. La lucha es constan_ 

te en este proceso, no cesa nunca, sino hasta encontrar otra fonna de producir. 

Esta lucha se presenta en el nivel microsocial (comunidad} ya que la co

muni.dad es una parte constitutiva del nivel macrosocial y se debe analizar e in_ 

terpretar siempre como una fuerza motrfz del desarrollo social. Los contrartos, 

dialécticamente actúan como fuente interna del movimiento, descubrimos los cam

bios efectuados, cambios que pueden ser cualitativos y cuantf ta ti vos y que se en. 

cuentran necesariamente vinculados a los contrarios. los cambios cuantitativos

en el sistema capitalista, y aun más en las pequeñas comunidades podrían ser -

cambios no esenciales que hasta cierto punto no afectan, porque podrfan no modj_ 
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ficar 'la estructura interna de los fenómenos producidos por eil modo de produc-

ci6n. Sin embargo, los cambios cualitativos si llegan a transformaciones radie!, 

les, como consecuencia los fenómenos se hacen ccmpletamente distintos, modifi-

can su esencia y naturaleza interna produciéndose todos estos cambios en la so

ciedad capitalista. 

Los cambios cual ita ti vos y los cambios cuantitativos se encuentran pro-

fundamente interrelacionados en el proceso del' desarrollo sociaL En e1 capita

lismo, una vez que existan las suficientes fricciones sociales,. ·se podrán suci

tar- cambios cualitativos por la cuantificación de los fenómenos. Sfn embargo en 

el propio capitalismo se han sucitado cambios cualitativamente en el desarrollo 

de la producción, come: los cambios de la cooperación-manufacturera a la produc

ción maquinizada-industrial moderna. Cada etapa ~ cualitativamente diferente -

de la anterior y a la vez. es resultado de todo proceso precedente y· está vincu

lada del modo más estrecho a las etapas anteriores. Pero tales cambios no signi 

fi can transformaciones radicales en .el desarrollo del capi taHsao como forma~ -

ci6n económica-social, pues la esencia de Tas relaciones capitalistas sigue - -

siendo la misma. 

En el desarrollo del hombre se han presentado difel"entes elementos para

que se susciten los cambios y den origen a otra etapa histódta,. pero la estruc 

tura fundamental que propicia y da nacimiento a otro orden so(.:ial es la económi 

ca por lo que llegará un tiempo y un espacio determinado en el que se va a ne-

gar el capitalismo y surja un nuevo orden econ6mico que va a detenninar las nu~ 

vas relaciones sociales, políticas y mejoren el ¡oodo junto con sas medi!Js c'1~ -

producci 6n. 

La negación es producto de los contrarios, deriva de la existencia de -

tendencias contradictorias del desarrollo que se niegan mutuamente. La propia -

rea1idad, Jos proc~sns y fenánenos contienen el momento de negación como rela-

ción de la nueva cal'fdad con la vieja calidad. Cuando se niega una etapa hist:ó-
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rica~ no pierde totalmente tudas sus cualidades, sino que la nueva etapa que se 

está fonnando adquiere de la anterior ciertos aspectos po~itivos que le sirven

para su formación. Al conservar lo positivo, y viable, la negación conserva las 

premisas ulteriores de movimiento que propicia el avance y la posibilidad de -

una negación. Incluso cuando se niegue el capitalismo se conservará cierta con

tinuidad en el desarrollo de distintos aspectos de Ja actividad social. 

En el capitalismo todos estos conceptos los podemos analizar corno partes 

contradictorias y c0010 unidades de lucha. Los podemos clasificar corno contradi.f.. 

torios porque se desarrollan en un modo de producción en el cual existe la pro

piedad privada de los medios de producción, pero su nexo y carácter de interac

ción tiene. gran importancia para su propio desarrollo, una clase sin la otra -

simplemente no se podrían justificar- como unidad concreta, porque su unidad pu~ 

de ser considerada como una concatenacion determinada objetiva y necesaria de -

los aspectos en la composición de un todo, y este todo concreto es siempre la -

unidad concreta de los contrarios que tienen un. carácter cualitativo detennina

do en periodos dados de la evolución social. 

La realidad social puede ser conocida en su concresión, para descubrir -

la naturaleza de la realidad misma. Por medio del materialismo dialéctico capt~ 

mos y descubrimos todos los aspectos, caracteres, propiedades, relaciones y prE_ 

cesos de la realidad. Es una alternativa pa.ra interpretar y conocer la reali-

dad como totalidad concreta, como unidad dialéctica y como un todo que posee e§_ 

tructura que se desarrolla y se va creando. 

La vida social está constituida por los procesos económicos y políticos, 

y el deber de toda ciencia social es descubrir las conexiones y relaciones exi!_ 

tentes por ejemplo, entre la guerra y la política, entre la guerra y Ja econo-

mia, entre los fen6menos políticos e ideo16gicos~ entre las diferentes fonnas -

de la ideología, la cultura material y espiritual de la sociedad que son la ba .. 
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se, la estructura de la sociedad capitalista y a1 hombre como sujeto objetivo -

del desarrollo hist6rico social. 

Asi' las ciencias sociales .. estudian al hombre económico, político, so- -

cial, etc.; y lo analizan como una totalidad y a la vez como una unidad. ''los -

hooñres son unidades integrales y las relaciones sociales entre hombres .confor

man también estructuras integrales. Por lo tanto, los individuos,, grupos y com.!:!_ 

nidades deben ser estudiadas y tratadas como unidades integrales. De ahí, que -

la ciencia social puede y debe integrarse, formando una unidad que estudie, pl;! 

nee y transforme, la estructura social, enfocándola globalmente. 1;(8) 

Recapitulando lo anteriormente expuesto, la esencia del Materialismo dia 

léctico son los Principios, Leyes y Categot-ías, siendo estos el medio por el -

cual podemos comprender la concatenación universal del mundo, a través de su de 

sarrollo y moifimiento; considerando a los objetos, cuerpos. fenómenos, procesos, 

etc., en s.u existencia rea.l objetivamente, fuera e ipdependientemente del suje

to cognocente. Analizar a los fenómenos naturales como sociales en .cóntfouo de

sarrollo, es decfr, su· cambio. de un estado a otro para detenninar su enfoque -

hist6rico. Considerar todo en unidad, la sociedad y la lucha de clases es una -

unióad, pero a partir de ellas debemos descubrir la fUente objetjva de su movi

miento y desarrollo. Explicarnos las transfonnaciones en las diferentes fonnas

oo producción social a través de la transfonnaci6n en los nexos de los contra-

nos, expresada ésta en forma de 11s.alto1t, su paso de una calidad a otra. Esta-

biecer que todo proceso es negado, pero a la vez afirmado, porque en el proceso 

de fonnaci6n de la ·nueva calidad, se retoma lo viable del anterior, afinnando -

fa existencia de la Vieja calidad a través de la fonnac16n de la nueva calidad. 

Entraremos enseguida al estudio del Trabajo Social como una discipljna -

social 1 para lo que se ha considerado necesario analizar el concepto y clasifi-

(8/. VP.R!OS. c~endto·sobre: ,método1ogi'a para el trabajo social. 
e1ht.: ecrot serie i .s.1 No. 4. 
pág.:: 53. 
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caciéin de ciencia, la fundamentación ci'entífica de la ciencia social y su obje

to de estudio, así como algunos aspectos sobre trabajo social para tratar de -

ubicar a su objeto de estudio con la finalidad de intentar detenninarlo como -

una disciplina social. Todo esto permitirá especificar la intervención del ma~ 

rialismo dialéctico cano una fonna de interpretación y de apoyo en el trabajo -

social. 

* 



CAPITULO II .-

. 
11EL TRABAJO SOCIAL COMO UNA DISCIPLINA DE LAS CIENCIAS SOCIALESª. 

II .1 CONCEPTO Y CLASIFIGACION DE LA CIENCIA. 

II .2 LA CIENCIA SOéIAL Y SU OBJETO DE ESTUDIO. 

II.3 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE TRABAJO SOCIAL 

II.3.1 CONCEPTUALIZACION DEL TRABAJO SOCIAL (OBJE-
TIVO}. 

II.3.2 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO O ACTIVIDAD CON-
CRETA: ESTUDIO DE CASO, GRUPO Y COMUNIDAD -
(concepto y características). 

II.4 EL TRABAJO SOCIAL Y SU OBJETO DE ESTUDIO. 

Ií. 5 EL TRABAJO SOCIAL COMO UNA DISCIPLINA SOCIAL 
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II. 11EL TRABAJO SOCIAL COMO UNA DISCIPLINA DE LAS CIENCIAS SOCIALES". 

El transcurso de la historia humana, es testimonio del avance científico 

y tecnológico de los hombres en todo lo concerniente al mundo ffsico y material, 

el cual ha sido y es transfonnado por el propio hanbre para cubrir sus necesid!_ 

des básicas. Este avance científico y tecnológico ha provocado una serie de con 

flictos en las relaciones humanas y la fonna de manifestación de estos conflic

tos, es a través de la existencia de fenómenos soci.ales, económicos y políticos. 

El .estudio de estos fenómenos, es en la actualidad una· forma de proyecci6n de -

las Cjencias Sociales, el explica\ la forma de manifestarse, sus causas y efec

tos mediante un detenninado modo de producción social y material, conduce a - -

ciertas ciencias sociales a adquirir cierto grado efe objetividad y cientifici--

dad. 

De ta.l manera que para hacer posib1e la ubicación del trabajo social co

mo una disciplina social, se hace referencia a un concepto de ciencia como tam

bién ~e enuncian algunas clasificaciones de la ·ciencia y una de ellas se rela-

ciona con la ciencia social y su objeto de estudio~ con la finalidad de distin

guir a partir del mismo a algunas ciencias sociales que aquí se citan, para in

troducirnos después en algunas consideraciones sobre trabajo social. 

II.l CONCEPTO Y CLASIFICACION DE LA CIENCIA: 

Cua.l quier exposición que pretende abarcar ciertos aspectos de 1 a metodo

logía de las ciencias sociales constantemente deberá referirse a la ciencia uc.Q. 

mo eje de los principios y problemas encontrados.'t(g) Esto implica entender -

con claridad este concepto, para facilitar la comprensión de las necesidades, -

funciones y problemas de la metodologfa aplicada a los procesos de la investig_! 

{9). COVO E; Milena. conceptos comunes en la metodología de la investigación 
soci ol ógi ca. 
instituto de investigaciones sóciales. 
u.n.a.m. méxico, 1973. 
pág.! 13. 
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ción científica. 

La palabra "ciencia" aparece con mucha frecuencia en el lenguaje moderno, 

e implica una serie amplia de connotaciones; sin embargo, al consultar cual-!·-· 

quier diccionario general o especializado, puede notarse que su definición sie.!!!. 

pre está ligada en muchas fonnas con la palabra conocimiento. Así por ejemplo,

las definiciones pueden enfatizar la 16gica como base de la ciencia y de la pr~ 

sentación de sus conocimientos; pueden encontrarse otras que se centran alrede

dor de la sistematización del conocimiento, mientras algunas señalan como .aspee 

to primordial de la ciencia su báse empírica. Es más la palabra en sf es utili

zada en algunos casos para denotar una actividad·(por ejemplo, la investigación 

11cientffica o lo que por ello se entienda"), y en otros, para significar un re

sultado (el conocimiento como tal). 

Así por ejemplo, tenemos la afirmación de Merton,(J.O) cuyo contenido en

·Cierra gran .parte de lo debatido: · 

Cienc4 a es una pal abra falsamente i.ncl uyente que se refiere a una variedad de -

·rasgos distintos aun cuando interrelacionados. 

Se usa comunmente para denotar: 

1) una serie de métodos caractéristicos a través de los cuales se certifica el-

conocimiento; o 

Z) la act111ulación de. conocimientos que ha surgido de la aplicación de dichos m~ 

todos; o 

3) una serie de valores y nonnas culturales que gobiernan las actividades 11am~ 

das cientifi cas; o 

4) una combinación de los anteriores. 

Para Nagel y Kertinger,(11) reside en la relación estrecha y confusa (ill.. 

cluso para los propios autores), que existe entre el llamado ''sentido comúnº y-

(lo). citado por Milena Cóvo. op.éit. pág.: 14. 
(11}. citado por Mnena Covo. op.cit. pág.: 15 
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la ciencia, ya que ambos han proporcionado al hombre 11 conocimiento 11 y las expli 

caciones que requiere su vida cotidiana. 

El propio autor parte de una clara diferenciación entre lo que se llama-

11ciencia11 y lo que se llama ºsentido común 11
, mediante la elaboración de seis a.r. 

gumentos principales: 

1).- si bien la ciencia se ha desarrollado a partir de las preocupaciones coti

dianas de.l hombre, va mucho más allá de la simple solución de los problemas - -

prkticos que afectan a los fnmanos, ya que busca_, en fonna sistemática, expli~ 

caciones 16gicas que se basen en la infonnación empírica obtenida a través de -

métodos confiables. Estas explicaciones constituyen una de las metas intrínse-

cas de las ciencias y, por lo general .. no son compartidas por e.l "sentido común~~ 

2).- lás explicaciones científicas tratan de ser de alcance amplio, general, y

-de ser posible- universal: intentan ir más allá de la solución de problemas e~ 

pecfficos al incorporar a sus teorías, modelos y leyes, todos los datos .con que 

cuenta. Al mismo tiempo, la búsqueda de explicaciones sistemáticas lleva, den-

tro de la ciencia, a la fonnulación de expltcaciones cada vez más completas, c_! 

da vez más. fidedignas y cada vez más válidas. Ninguna de estas preocupaciones -

son características del ''sentido comdn 11
• 

3).- el esfuerzo por encontrar explicaciones sistemáticas hace que la ciencia -

otorgue gran importancia. a la resolución de las contradicciones que aparecen -

dentro de las explicaciones y entre ellas. Estas contradicciones,. que· en el - -

"sentido común" aparecen frecuentemente e impunemente, en la inves.tigación cien. 

tifica constituyen uno de los principales estímulos, pues a través de ellas las 

ciencias intentan resolverlas. 

4).- las explicaciones ofrecidas por el "sentido común 11
, en la mayorf;.¡ de los -

casos se formulan en ténninos tan generales que, aún cuando aparenten una mayor 

estabilidad, en realidad presentan un significado demasiado vago a 1a luz del -

análisis crítico, y esa vaguedad Tas inutili.za para la resolución de dudas y --
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problemas específicos. La ciencia, por su lado, busca siempre una mayor preci-

sión, no sólo en la tenninología que utiliza, sino en sus afirmaciones, ·sus pr.Q. 

posiciones y sus conclusiones.Nuevamente, este interés estimula la investiga- -

ci6n, que se genera .constantemente dentro de la ciencia forzándola a jugar un -

papel esclarecedor. La ciencia convierte las afirmaciones generales en afirma-

ciones más precisas, comprobables y además señala cuáles son los casós en que -

son aplicables y cuáles aquellos en que no lo son. Como consecuencia de lo ant_g_ 

rior, es indispensable una continua redefinición. de términos, que trata de acl-ª. 

rar sig~ificados y precisar limites de v-alidez dentro de cada uno de los con te~ 

tos en que se utilizan. 

5). - 1 a .ciencia ti ene como meta responder a todo tipo de interrogantes concer-

ni entes al campo que estudia, sean planteados por necesidades prácticas o no. -

Su campo de estudio y análisis es, por tanto, mucho más amplio que el del "sen

tido común". La despreocupación por el impacto inmediato de las afirmaciones -

cier.tfficas permite, a la vez, que éstas se formulen en término$ más abstractos, 

(no debe confundirse lo abstracto con lo vago, .ni contraponerse lo abstracto a

lo preciso) lo cual les proporciona una aplicabilidad más generalizada y, a la

larga más útil y segura. 

6) .- finalmente, una característica fundamental de la ciencia es que constante

mente está s001etida a pruebas empíricas. Su propi'o desarrollo ha sido concebido 

en términos de exigir que sus teorías, proposiciones e incluso sus datos sean -

comprobados. Difiere así, del "sentido comúnº porque las afirmaciones de éste.

una vei: formuladas, raramente son sometidas a nuevas pruebas que las confimen

o desmientan, y mucho menos se las prueba en forma sistemática. 

En restnnen, para Nagel las características de las ciencias y, por tanto, 

1 a esencia de su defi ni ci ón están dadas por sus metas y. en especial , por e 1 r~ 

quisito de lograr explicaciones sistemáticas respaldadas por la observación vá

ltda de los fenómenos que estudia, sean éstos, acontecimientos individuales o -
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particulares, procesos recurrentes o regularidades estadísticas. 

Todo lo anterior orienta a la cienci.a en un sentido definido. La búsque

da de la meta correspondiente proporciona la esencia de Jo que Merton llama el• 

ETHOS de Ta ciencia -o sea el espíritu y- 1as características fundamentales con 

que se la practica o debe practicar. 

Dichos ETHOS, según Merton, se pueden describir a través de sus cuatro -

características principal es: 

A. El Universalismo: caractel"isti ca derivada de la búsqueda de la verdad y de -

la imparcialidad de Tos criterios establecidos para descubrirla, lo cual ha

ce que dicha verdad sea aplicable en los términos más amplios, y no se limi

te a situaciones o puntos de Vista particulares. 

B. El Comunalismo: en cuanto el conocimiento producido por la ciencia pertenec~ 

rá a tódos. De esta norma depende el desarrollo mismo de la. ciencia, ya que

ésta sólo puede ser ampliada si es compartida. 

C. La Imparcialidad: entendida como la aceptación de los hechos como tales, - -

puesto que el científico debe librarse -dentro de lo posjble- de prejuicios

º preferencias subjetivas en su investigación, análisis e interpretación. 

D. El Escepticismo sistemático: que, como señala Nagel, es un componente funda

mental de Ta ciencia en cuanto representa su capacidad de someterlo todo - -

-datos, explicaciones y teorías- a una interrogación constante. 

El escepticismo que menciona Merton tiene como consecuencia dentro de la 

ciencia, un proceso característico que debe explicarse para completar el cuadro 

del ETHOS de Ta ciencia. Nos referimos al hecho de que e.1 recorrido de la tarea 

cientffica, en cualquier nivel, nunca termina. Desde el principio, los hombres

de cienda consideran que no es posible obtener el conocimiento tatal. Al res-

pecto, afinna Ackoff: 1'la ciencia ( ••. ) nunca espera obtener el conocimiento pe.r. 

fecto ( ••• ) pero procura perseguir este ideal sin fin. 11 Por otro lado, Selltiz, 

Johoda y otros autores, suórayan esta i'déa, pues la consideran de especial im--
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portancia para las cienci'as sociales: 11 la ciencia de n·1estros días -y especjal_ 

mente las ciencias sociales- se c:aracterizan por ser un proceso no finalizado." 
(12) 

En las .ciencias sociales es muy importante recalcar este aspecto porque, 
- .. 

como "Se ocupan del estudio de fenómenos sociales que han interesado y preocupa

do a los pensadores como P1at6n. Aristóteles. Hegel, Auguste Comte, Carlos Marx, 

Federico Engels, •. V. Lenin, etc •. ; du.rante muchos siglos, ya que tuvieron la nece 

si dad de explicarse las formas y manifestaciones de las relaciones humanas en -

un contexto social~ surgiendo asf las diferentes corrientes filosóficas y teo-

rfas .socio16gicas conocidas hasta nuestros dfas y, .que .a partir de ellas tam•· -

bién pretenderoos explicar las causas y efectos de los fenrinenós sociales que -

son pro.dueto de un determinado sistema de producci6n social y que repercuten en 

las relaciones humanas. Por lo tanto. éstas deben ser -reconsideradas si el con.Q. 

cimiento nuevo que se. teA:9a de ellas_ "ha de ser 11 CÍ e0-tlf'ico11
• - ' 

... - ... .. !. ~ : . .,.. ·~ ..... ··~ ~ -~ ; --\" 

El sigiffente.:pünto .es un poco-;~ánpljcado, ya q~·analtZár todas las cla-. ..... - ;:_ .. . 
sificaciones que de la ci.encia se han -hecho sería algo ..asf cooKi la elaboración-

de un sólo trabajo a este respecto, Jo cual no es 1a intención del presente, s.!_ 

no simplementé proporcionar algunas .:Para encontrar la. 'ínterre1ación que mantie

nen entre ellas y para relacionar la ubicaci6n del trabajo social en es-tas cla

sificaciones. Casi siempre el proporcionar una clasificación de las ciencias -

equivale a dividirlas en dos o mas grupos según la afinidad de sus objetos de -

estudio o de sus instrumentos de investigación. Asf -por ejemplo tenemos la apo.r. 

tación de Kedrov y Spirkin .. que nos dicen que en la actualidad, la clasifica- .... 

ci6n general de las c.iencias se basa en el descubrimiento de las fnterrelacio--

nes entre tres grandes sectores del saber científico; las ciencias naturales o-

11amadas también ciencias exactas~ las ciencias sociales y la filosofía~ 

Los autores confOnnan su clasificaci6n, desde el punto de vista de la i.!!. 

(12). ibidem. pSg.: 18. 
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teracci6n entre todas las ciencias y su desarrollo histórico; a lo cual la rel!_ 

ción entre ciencias exactas y ciencias sociales seria; lo que la naturaleza re

fleja a través de la presencia de sus fenómenos, las ciencias sociales lo apli

can a través de explicar et comportamiento del hombre en relación con su medio

naturat y por medio de las relaciones ht.manas en un detenninado sistema de pro

ducci6n. Lo que es material y natural en relación con la transfonnación que su

fre por la intervención del hombre social y productiva. Por ejemplo, la biolo-

gia no se contrapone al trabajo social, sino se complementan, ya que el hombre

es· parte del reino biológico y la complementaci6n parte de la ex.actitud con que 

la biología estudia al hombre en su desarrollo natural y fisiológico, el traba

jo social lo explica en co.nexión con la naturaleza, sus relaciones humanas y S.Q. 

bre todo a partir de un detenninado modo de organización social, económico y P.Q.. 

lítico. 

S~ún Emest Greenwood,'{13) e-1 nún.ero :de ciencias crece s:onstantéme!Jte a .• 
• 1: .... • " 

medida .que los cientffi.cos van dividiendo el inundo natural en segmentos especia . -
lizados, con el propósito de lograr descripciones más precisas y predicciones ·

mas .confiables. Se. ha clasificado este vasto conjunto de estudios científicos -

en tres grupos, de acuerdo con el modelo de organización de la naturaleza, los

cuales son: las ciencias fi'sicas, las biológicas y las sociales. 

Las dencias físicas, "que estudian el reino inorgánico o no viviente, 

por ejemplo, los gases, líquidos, sólidos, etc, las ciencias biológicas, que e§. 

tudian el reino orgánico o viviente, por ejemplo, ios vegetales, los animales,

el hombre, etc., y las ciencias sociales que son llamadas también ciencias cul

turales, y, estas ciencias difieren de las anteriores en cuanto intentan la de~ 

cripción y explicación de Ta organización suprema de la naturaleza, e,. decir, -

(13). GREENWOOD, Ernest. metodología de la investigación social. 
edit.: paidos, buenos aires, argentina. 
1973. 
págs.: 19 y 20. 
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de las caracterfsticas y productos dela conducta humana tal y como se dan den

tro de configuraciones sociales. Cada una de ellas abstrae del total de los co!!!_ 

plejos conductuales un solo aspecto de diferenciación. De manera que, si bien -

todas las ciencias sociales estudian el mismo material, cada una lo hace desde

un punto de referencia distinto. 

Esta parcelación de la realidad se justifica en la búsqueda de eficien-

ci a. De modo que. puede haber tantas ci. enci as socia 1 es i.ndependi entes, como pun

tos de referencia distintivos principales puedan tomarse en la observación y -

análisis del mundo social. 

Para Maurice Ouverger, las ciencias sociales se clasifican según su obje . -
to de estudio y aborda el problema de un modo genético, esto es, traza. primero

el desarrollo histórico de las ciencias sociales para situar su objeto y noción, 

y después trata de definir los caracteres generales de los fenómenos sociales,

considerando al primero dentro de sus planteamientos, con la finalidad de cono

cer un poco a este respecto y estudiar la posibilidad de especi,ficar el objeto

de estudio. del trabajo social. 

II .2 LA CIENCIA SOCIAL Y SU OBJETO DE ESTUDIO.: 

Segun Maurice Duverger, por su objeto de estudio, a grandes rasgos es p~ 

sible considerar a las cienchs sociales en dos tipos de clasificación, una ve.r:. 

tical, segun los diversos aspectos de la vida social dentro de un mismo grupo y 

la otra horizontal, segun las diversas categorías de grupos sociales. 

Duverger parte, al examinarlas sucesivamente llamando ciencias socia1es

particularea a aquellas que estudian un determinado aspecto particular de los -

grupos sociales y ciencias sociales glóbales a las que estudian el conjunto de

los aspectos de uno o varios grupos; y define a las ciencias sociales particul_! 

res y a las ci.encias sociales: globales. 

Ciencias sociales particulares, 11son aquellas que estudian un detennina

do aspecto particular de la estructura o del funcionamiento de los grupos soci_! 
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les"; y las ciencias sociales globales, 11 las que estudi.an el conjunto de las ª.f. 

tividades de uno o varios grupos sociales. 11 (14) 

Duverger, fundamenta el desarrollo histórico de las ciencias sociales en 

dos puntos principal es: 

primero.- la primitiva confusión, que perduró varios siglos, entre el punto de

vista 'científico objetivo y el punto de vista moral o metafísic;o; 

segundo.- la reciente tendencia a la desmembración en múltiples disciplinas par 

ticulares, a la sustitución de la ciencia social por las ciencias sociales. 

Estas referencias le penntten delimitar, en genera.1, tres grandes perfo-

dos: 

A) la primitiva confusión entre cí enci a social y fi 1 oso fía social , 

B) los siglos XVIII' y XIX: la constitución de una ciencia social autónoma; y 

C) el siglo XX: la desmembración de 1a ciencia social. 

Confonne a Ouverger, lo que caracteriza a la primitiva confusión entre -

ciencia social y filosofía social es que en un. primer momento se pretend~ó de-

terminar las reglas de la organización social tal como debe ser, más que anali

zar d'icha organización tal como es. Es decir, se hacía ciencia social más. que -

filosofí'a socia 1, actitud que per.si sti ó durante siglos y que aún hoy no ha des-ª._ 

parecido por completo; y marca como aspectos principales, los caracteres gener'ª

les del perfodo, el predominio del punto de vista filosófico y moral y la impo!, 

tanci a de 1 as observaciones recogidas. 

Respecto al primero, para investigar los principios de una organi zaci~n

i deal, hay que estudiar necesariamente e.l funcionamiento de la organización so

cial existentes; por esta causa los filósofos sociales ·hacfan ciencia.social. 

La aclaración para el segundo aspecto es, la cienci.a social, en su esta

do primHivo, se encuentra inmersa en una serie de consideraciones normativas,-

(14). DUVERGER~ Maurice. métódos de lás ciénctas sóciales. 
e.dit.: ariel, barcelona, 1972. 
págs.: 56-57 y 82. 
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de carácter moral o filosófico. La parte de observaciones científicas respecto

de las consideraciones nonnativas, de carácter moral y filos6fico es mayor o.m~ 

nor según los autores; siempre y en todo caso, predomina el punto de vista nor

mativo, que orienta. la actividád del investigador e incluso dirige su investig_! 

ci6n. Las primeras teorías científicas son, por lo tanto, reflejo de doctrinas

metafísicas y morales y de posiciones aprioristas. 

Para el tercero y último, considera que, a pesar de todo, la aportaci6n

de este periodo primitivo al desarrollo de las ciencias sociales es importante. 

Muchos de estos autores poseen un agudo sentido de la. observación y s2 esfuer-

zan en aplicarlo. El ambiente nonnativo y metafísico no impide el análisis pre

ciso de las realidades ni e1 desenvolvimiento del método comparativo. Casi sie!!!_ 

pre se pueden distinguir dos temperanentos intelectuales: uno que se inclina a

la reflexión sobre los hechos ya conocidos y otro m~s inclinado hacia la inves

tigaci6n de hechos nuevos. 

Por otra parte, la abundante cosecha de observaciones así recogidas., a -

menudo tienen más valor que las teorías generales legadas por los autores de es 

te primer período, las cuales al interponer un cuadro artificial entre el obser 

vador y la realidad, han constitufdo frecuentemente obstáculos para el desarro

llo de las ciencias sociales. 

Duverger, señala como etapas fundamentales de este primer período: 

primera. la conexión con las doctrinas metafísicas, y 

segunda. la oposici6n casi permanente entre los dos temperamentos de investiga

dor: fi16sofos y observadores. 

En la antiguedad, esta oposición se encuentra encarnada en la dualidad -

cl&sica Platón-Aristóteles. Platón es esencialmente fil6sofo y el razonamiento

abstracto constituye su instrumento fundamental de análisis. Cierto también que 

Arist6teles posee un notable talento de observador y que su reflexión filosófi

ca se basa en extensas y variadas investigaciones concretas. Pero a pesar de --
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ello, el desarrollo intelectual de Aristóteles es ante todo filosófico y su me

tafísica se halla en la base de. su concepción de la soci.edad, que especialmente 

refleja. Por otro lado, en Plat6n hallamos un "esfuerzo para tratar científica

mente los hechos económicos y sociales 11 y tiene conciencia, especialmente, de -

la importancia de 1 as condi cienes geográficas, demográficas y económicas de la

vi da social. Incluso podríamos descubrir en él el esbo.zo de la teoría de la lu

cha de clases cuando escribe: 11 Una ciudad siempre comprende dos al menos, que -

están en guerra entre sí: la de los ricos y la de los pobres."(15) 

En la edad media, la filosofía social viene a ser el reflejo de la reli

gión cristiana y de su moral. Los métodos ecolásticos~ por otra parte, acen- -

túan la tendencia al predominio del razonamiento deductivo sobre la observación 

de los hechos. 

En el renacimiento y la refonna, transfonnan el ambiente intelectual con 

los grandes vi ajes transoceani cos que dan a conocer sociedades nuevas, favore-

cen naturalmente las tendencias experimental es. 

Por otra parte, los primeros relatos de los viajeros exóticos aportan -

nuevos materiales de observación y despiertan la curiosidad por lo concreto. A

pesar de todo, la tendencia general sigue siendo más filosófica que científica, 

si bien el contenido de esta filosofía social evoluciona y la religión cristia~ 

na deja de constituir su única base. 

Los siglos XVIII y XIX"; la constitución de una ciencia social autónoma.

en este periodo plantea ouverger que, en el siglo XVIII aparece la idea de una

rigurosa separación entre la ciencia y la filosofía. Por otra parte, nace tam-

bién la idea de que los fenómenos socia les poseen un carácter de regu!aridad y 

que por lo tanto están sometidos a leyes naturales más o menos análogas a las -

que gobiernan el universo físico; la elaboración de este concepto de leyes so-

ciales constituye un progreso decisivo, pues la ciencia tiene precisamente por

(15}. íbidem. pág.: 21. 
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fin la inves.tigaci6n de dichas leyes por métodos experimentales. 

A pesar de ello continúan. predominando la tendencia filosófica y la idea 

de ley social y la noci6n de una ciencia social autónoma no son aceptadas toda

vía de un modo general. y conservan un carácter excepcional. En el siglo XIX, -

por el COJttrario se les va. considerando progresivamente como nonnales. Los aut.Q. 

res del siglo XVIII, por otro lado, no habían delimitado claramente el terreno

de J~ ciem:ia social ni definido su objeto con precisión •. A este respecto, la -

aportación de Auguste Comte es consi.derable; la efe Karl Marx, en otro aspecto,

no resulta menor; el establecimiento del carácter objetivo y el carácter relaj;.i 

vo de los fenómenos sociales resulta esencial para constituir la sociología co

mo .ciencia. 

En el desenvolvimiento dé las obras fundadas en la observación. el espí

ritu de las leyes ... no obstante, puede considerarse como el primer tratado de s.Q. 

ciologfa política, la concepción de las leyes sociales y la. clara afirmación: -

0 Aquf se di ce 1 o que es, y no 1 o que debe ser, 11 de 1 atan una fi t'file vo 1 un ta d de -

observación científica. Dejando aparte el espíritu de las leyes, el desarrol1o

de las ciencias sociales objetivas se efectúa en tres direcciones principales: 

a} en la de la economía política .. (primero la escuela francesa y después la es-
cuela inglesa d~ .Adam Smith}. 

b) en la de la estadfs.tica matemática, (que.sirve de base a los primeros traba
jos demográf'i cos) . 

e) en la del estudio éomparatfvo dé los diferentes pueblos basados en los rela.
tos de los viejos exploradores. 

Asf pues, el primer rasgo caracterfstico del siglo XVIII es la multipl i

cación de las obras de car3eter propiamente cientffico, en las que la parte fi

los6fi.ca es reducida o no existe. 

La elaboraci6n de. la idea de ley social, principalmente reside en la Pr'Q.. 

grésiva elaboracf6n de la idea. de que los hechos sociales están sometidos a - -

ciertas leyes: "leyes ffsicas relativas a la socf edad11 (Dupont-1768). Antes -
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que él, Montesquieu (1748), las había definido como 11 relaciones necesarias .que

derivan de la naturaleza de las cosas. 11 (16} 

Pero el problema. de saber cuál es el fundamento de las leyes sociales, -

la Providencia divina o la 11naturaleza de las cosas 11
, pertenece a la metaffsica; 

la ci.encia se limita a comprobar la existencia de regularidades, de relaciones

necesari as. 

Por otra parte, desde su aparición, el concepto de leyes sociales se de

sarrolló en tres direcciones diferentes~ leyes estadfsticas, demanantes del cál 

culo de probabilidades (Bernouilli, 1713h leyes históricas, que expresan el ~ 

sarrollo de la humanidad (Condorcet~ 1794) y leyes análogas a las del universo

ffsico .• Esta última dirección parece haber sido la predominante desde el origen, 

predominio que se afinnará en el siglo XIX. 

Hasta entonces no se había encontrado un ténnino específico con el que

se conociera a la ciencia social, asf como tampoco se delimitaba su objeto. Es

hasta su innovación del concepto 11sociolog1a" cuando a dicha ciencia, se le co

noce con un nombre propio; esto es, la palabra 11socio1ogi'a 11
, que se ha ido impp_ 

niendo progresivamente, fue inventada por Auguste Comte. En el siglo XVIII se -

hablaba de 11 ciencia nueva", utilizada primero por J.B. Vico en su importante -

obra "Principios de una ciencia nueva" {1725-173C-1744), adoptada después por -

algunos de los fisi6cratas, especialmente por Dupont de Nemours (1768}, y méis -

adelante por los discípulos de Saint-Simon. Los enciclopedistas utilizaron la -

expresión "ciencia del hombre". que fue adoptada por los ideólogos Destutt de -

Tracy, por fisi61ogos y médicos como Cabanis, Bichat, Burdin y después por el .. 

propio Henri de Saint-Simon, si bien este último se inclina después por el tér

mino "ffs'f ca social" y al que se adhirió primero Auguste Comte. A partir del 1:.2. 

mo IV de su "Curso de filosoffa positiva (1839). en h lecci6n 47a •• que da a -

la nueva ciencia el nombre de 1'sociologfa11
, a fin de evitar las confusiones con 

(16). fbidem. p~g.! 24. 
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las uviciosas tentativas de apropiación 11 de las que había sido objeto el ténni

no "física social", por parte del matemático belga Quetelet que lo aplicaba al

estudio estadístico de los fenómenos morales. 

Sin embargo, el mérHo de Auguste Comte no se limita nada más, a haber -

dado nombre a la ciencia. social, sino su aportación fundamental consiste en ha

ber delimitado su objeto y haber dado de ella, por primera vez, una definición

precisa. Puesto que para él la "física orgánica11 es la ciencia del individuo, -

la "física social 11 o 11sociología11 debe ser la ciencia de la especie humana, que 

constituye una inmensa y eterna unidad social. Esta comprende dos partes: Ja E~ 

tática social', que es el estudio anatómico de la sociedad, (el estudi.o positivo, 

a la vez experimental y racional, de las acciones y reacciones mutuas que las -

divet'Sas partes del sistema social ejercen continuamente unas sobre otras), y -

la Dinámica social, que es a. la estatica lo que la fisiología es a la anatomfa. 

La Estática es el estudio del orden; la Oi.námica, es el estudio del progreso 

(en el sentido de desarrollo y no de perfeccionamiento, es deci,r, sin juicio de 

valor). 

Por lo general, se considera como otra de las aportaciones fundamentales . 

de Auguste Comte, la afirmación del carácter positivo de las ciencias sociales, 

es decir, en haberlas separado definitivamente de la moral y de. la rnetafís.ica;

esto no es completamente exacto, en el siglo XVIII ya. se había planteado esta -

separación con el uso del ténnino de ley social. En esta cuestión el mérito de

Auguste Comte reside en el hecho de haber sistematizado dicho principio y haber 

efectuado el primer análisis completo. 

Si.n embargo, no hay que olvidar que s"i bien puso las bases de la ciencia 

social positivista, desligada de la metaffsica y de la moral, no consiguió 1i-

brarse de sus creencias filosóficas. Conscientemente quiso limitar la ciencia -

social al estudió de lo que ~s. condición fundamental para que rea.lmente sea -

ciencia, pero no pudo evitar que sus sentimientos~ aspiraciones y deseos sobre-
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e1 deber ser aparecieran inconcientemente en sus análisis c"íentificos. 

Por el contrario, la aportación de Karl Marx,. fue largo tiempo olvidada

en 1.os medios científicos a causa de su contexto político. la influencia politi 

ca de Marx se hizo notar desde la segunda mitad del siglo XIX, pero su influen

cia científica no empezó a desarrollarse, por lo menos de forma directa y aun-

que con anterioridad fuera perceptible de un modo difuso, hasta mediados del si 

glo XX. 

Las principales aportaciones de Marx~ en el desarrollo de las ciencias -

sociales fueron el análisis de la objetividad de las ciencias sociales, el ca-

rácter evolutivo de los fenómenos sociales y la elaboración de la primera teo-

ria general de las ciencias sociales. 

Respecto a la objetividad de las ciencias sociales, Auguste Comte creia

que todo el mecanismo social se basaba en las opiniones., y daba a la sociología 

un carácter subjetivo. La primera aportación fundamental de Marx consiste inve.r: 

samente, en haber planteado las bases de una ciencia social 11 totalmente objeti

va" al afimar que las relaciones jurídicas, las formas políticas y la anatomfa 

de la sociedad dimanan de la infraestructura econ6mica y del estado de las fuer 

zas productivas. Marx, sin embargo, jamás pretendió que la influencia de la ba

se éconómica sobre las superestructuras fuera áe sentido único~ sino que, por -

el contrario, afinnó siempre que la superestructura ejerce su acción sobre la -

base y que sus relaciones son recfprocas •. 

Sea lo que fuere,. esta concepción materialista tiene el mérito de haber

introducido la idea de que la vida social no debe explicarse por la concepción

que de ella tienen sus particulares, sino pm~ causas profundas que escapan a la 

conciencia. 

Según Marx, el car~cter relativo y evolutivo de los fenómenos sociales,

radica en creer que la pretendida naturaleza es resultado de la historia y que

varía como la historia misma. no se desenvuelve siguiendo un desarrollo unilatg 
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ral, sino según un proceso dialéctico. Los cuadros sociales, los sistemas jurí

dicos,, el arte, la moral, Ta religión, la psicología, las costumbres y los com

portamientos, las ideas, la filosofía, etc.; son elementos ligados a una infra

estructura socio-económica esencialmente lábil, a causa de su propio desarrollo 

y de las relaciones de la superestructura. Por esta razón, todos los elementos

de la realidad social son relativos:, unos respecto de otros y todos respecto -

de la historia. 

El marxismo constituye el primer sistema completo de aplicación de los -

* fenómenos sociales, la primera cosmogonía , por me.dio de la elaboración de la -

primera teoría general de las ciencias sociales; por lo que se considera como -

la tercera aportación de Marx al desarrollo de las Ciencias Sociales. Con ante

rioridad, sólo se habían elaborado síntesis parciales, como la de Montesquieu -

para los regímenes políticos o la de Adam Srnith para los hechos ·económicos. 

El siglo XX: la desmembración de las ciencias sociales, es el último pe

ri'odo en que Maurice Duverger, delimita el desarrollo histórico de las ciencias 

sociales. 

El desarrollo de las ciencias sociales particulares no data. del siglo XX, 

sino que, en cierto aspecto, es anterior ihcluso a la separación entre las cien. 

cias sociales y la filosofía. 

Mientras la ciencia social general pennanecía dominada por consideracio

nes metafísicas y morales, sobre Ta base del método experimental, se constituy~ 

ron algunas disciplinas particulares. Tal fue el caso de la economía política.

En el siglo XVIII, los fisiócratas y después Adam Smith, constituyen la econo-

mia polf ti ca como ciencia autónoma el aramen te des 1 igada de 1 a fi 1 os off a. Anál o

go es el caso de la demografía, desde el siglo XVIII los matemáticos desarro- -

llan los métodos estad'ísticos y los aplican al estudio de la población, espe- -

cialmente a la mortalidad, Graunt 1662, Halley 1692; y si bien el ténnino Demo-

*COSMOGONIA: El mito o la doctrina concerniente al origen del mundo. 
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grafía no fue inventado hasta 1855 por Achille Gui llard, el objeto y métodos de 

la disciplina existía ya a fines del siglo XVIII. 

En el siglo XIX, los fundadores de la sociología reaccionaron decidida-

mente contra esta división de las ciencias sociales. Auguste Comte afirma, cri

ticando la economía política, que los fenómenos sociales son profundamente con~ 

xos y Karl Marx afirma, más claramente todavía Ja unidad de la ciencia social.

La sociología marxista se basa en la estrecha interdependencia de todos los fe

nómenos sociales, ninguno de los fenómenos puede ser válidamente analizado con

exclusión de los demás .. Por lo que a la historia se refiere, es la misma reali

dad social, en su movimiento dialectico, en su perpétuo devenir, fuera del cual 

ella no existe. La integración total de la historia en la sociología es un pri11 

cipio fundamental del marxismo. 

Sin embargo, en la actualidad no se habla de la ciencia social en singu

lar, sino de las ciencias sociales en plural; en virtud de que existen diferen

tes ciencias sociales como fenómenos se presentan en la realidad y éstas se av.Q_ 

can al estudi.o de descubrir, conocer, interpretar y comprender una realidad so

cial de la cual es parte constitutiva cada una de ellas, con sus diferentes mé

todos, técnicas, instrumentos y herramientas. Por medio de las cua 1 es se exp li

can a los hombres sociales y productivos, en sus relaciones, en sus luchas y -

conflictos, teniendo conocimiento de antemano, que e 1 hombre no se constituye -

aislado y fuera de los fenómenos sociales que el propio hombre ha generado en -

el transcurso de la historia. 

Algunas disciplinas sociales que determinan un campo específico son: 

la Antropología, realiza la exposición sistemática de los conocimientos que se

tienen acerca del hombre. Hoy se habla de una antropología físf ca., que conside

ra al hombre desde el punto de vista biológico, y por lo tanto, en su estructu

ra somática, en sus relaciones con el ambiente, en sus clasificaciones· raciales, 

etc.; y una antropología cultural, que considera a1 hombre según las taracterís 
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ticas que resultan de sus relaciones sociales. La antropología física se sueJe

dividir, a su vez, en paleontología humana y somato1og'fa; la antropología cultu 

ral en. arqueología, etno1ogia y lingliistica. 

La paleontología humana trata del origen y de la evolución de la especie 

humana, y parte principalmente de. lo que nos revelan los fósiles. La somatolo-

gía trata todos los aspectos físicos del hombre .• La arqueología y la etnologia

corresponden,. en el campo cultural, a las dos ciencias precedentes; y la lin- -

gUística tiene su propio objeto no s61o en el análisis y en la clasificación de 

las lenguas, de la psico1ogfa individual y de grupo.· 

La Demografía, la palabra demografía fue inventada por Achille Guillard

en 1855, pero ei nacimiento de la ciencia demográfica es muy anterior, pues la

influencia del factor demográfico sobre el desarrollo social fue afinnada bri-

llantemente, a fines del siglo XVIII, en la célebre ley de Malthus (1798). 

Simplificando, podríamos decir que se ha ido pasando, progresivamente, -

de una concepción matemática y estadística a una concepción sociológica de la -

demografía. Para analizar Jos datos de poblaci6n, el demógrafo no puede limitar. 

se a las cifras, sino que debe estudiar las situaciones sociales y las represe.!!. 

taciones colectivas con Jas que dichos datos se hallan estrechamente ligados. 

La importancia de la demografía entre las ciencias sociales no deja de -

·aumentar. Las causas de este a1JI1ento de importancia parecen que son, por una -

parte, el desarrollo de los medios de acción del hombre sobre la población, y -

por otra, la capital influencia de los fenómenos demográficos sobre la vida de

las sociedades contemporáneas. En primer lugar, los medios de acción del hombre 

sobre la población~ sus posibilidades de obrar sobre el nacimiento, la muerte y 

los movimientos migratorios, se han desarrollado considerablemente. La crecien

te influencia de los fenómenos demográficos sobre la vida social contemporánea, 

es, sin duda, el segundo factor que explica el desarrollo alcanzado por la dem.Q. 

grafía en los últimos años. 
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La Economía, es una de las ciencias sociales más antiguas. En la actual.f. 

dad, la ciencia económica es la primera de las ciencias socia.les, tanto por el

número de sus especialidades como por la importancia de sus aplicaciones concr~ 

tas. Por otra parte, esta importancia práctica se ve reforzada por algunas doc

trinas -especialmente las doctrinas marxistas- que afirman el carácter predomi

nante de los fenómenos económi ces .respecto de los demás fenómenos soci.a 1 es. En-

l a actualidad, el viejo nombre tradicional de economfa política tiende a ser -

sustituido por el de ciencia económica, pero ambos ténni.nos son sinónimos. Anti 

g'uamente se definía la economía poHtica como la ciencia que estudia la produc

ción, distribución y consumo de los bienes y servicios materiales. Actualmente

se considera que la ciencia económica se basa en una. noción fUndamental; la es

casez, es decir, de desproporción entre las necesidades humanas y los bienes y

servi cios susceptibles de satisfacerlas. Por ello se la define como la 11ciencia 

de la administración de los recursos escasos en una sociedad humana. " (R. Barre) , 

(17); fórmula que coincide con la de Lionel Robbins: .. la escasez de los medios

de satisfacer fines de importancia variable es una condición casi general del -

comportamiento humano ..• la economía política es la ciencia que estudia el CO!Il

portamiento humano en tanto relación entre los fines y los medios escasos. 11 (18) 

Desde sus orígenes, han coexistido dos orientaciones en la ciencia econ.Q. 

mica. La primera conduce a interpretar la realidad económica a partir del indi

vidua, analizándolo para detenninar los móviles económicos y fijar los objeti-

vos que deben ser alcanzados; se construye un esquema de la actividad económica 

a partir de los individuos, tejiendo una red de relaciones interindividuales. -

La segunda lleva, por el contrarios a considerar-los conjuntos humanos,. los gr_!! 

pos y sociedades, así como las llamadas "cantidades globales" de bienes y servi 

cios. Estos dos tipos de análisis son llamados, en la actualidad 11microeconomfa 11 

Y 11macroeconomíai•. 

(17),(18). citado por Maurice Duverger. op. cit. pág. 65. 
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La Etnología, una de 1as disciplinas del tronco sociológico. Tiene por -

objeto los modos de vida de grupos sociales todavía existentes o de los que se

conserva una documentación abundante. La Etnología se dirige, sobre todo, al el_ 

tudio de los pueblos 11 primitivos11
• No se distingue de la sociología más que por 

la acentuada tendencia de sus cultivadores a insistir acerca de los caracteres

individuales de los grupos ~aciales estudiados y, por lo tanto, a prescindir de 

los problemas sociológicos generales. Para Levi Straus, la Etnología es, des-

pués, de la descripción etnográfica 11 el primer paso hacia la síntesis" antropo

lógica, pudiendo ser esta sfntesis etnológica geográfica, hist6rica o sistemáti 

ca.(19) 

Si bien es cierto que cada una de estas disciplinas tienen su objeto de

estudio especifico, también lo es que la teoría sociológica es la base de afgu

nas de estas disciplinas abocadas al estudio del hombre y sus relaciones entre

si, por tal motivo, el trabajo social participa en esa interacción con las de-

más. disciplinas en sus fonnas de trabajo como: investigar casos., organizaci6n -

de grupos :r el es.tudio de comunidades; lo anterior, considerando que el indivi-

duo no se desarrolla atsladamente del grupo y que el grupo no se debe analizar

desligado de la comunidad. 

Para explicar en su esencia cualquier fenómeno social, así cano conocer

lo, interpretarlo y comprenderlo, debe construirse un análisis, partiendo de la 

base en que todo es una unidad social y que las causas que provocan dicho fenó

meno son partés constitutivas de un todo integrado, que. va cambiando confonne a 

la interacción que tienen los hombres en sus relaciones socia les y de produc- -

ción material, ya que en el curso de la historia., los ihstrumentos de produc- -

ción ~e .han perfeccionado desde las herramientas burdas de piedra, hasta la ma

quinaria moderna; y, en este avance histórico las relaciones humanas se han - ... 

opuesto cada vez más, porque los hombres dialécticamente fonnan sociedades y e.!l 

{19). citado por Nicola Abbagnano. op_.cit. pag.: 475. 
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marcan sus. ideas y principios sobre las bases del proceso material de produc- -

ción. 

Si bien, se hace referencia a unas cuantas ciencias sociales, es por la

razón de que lo fundamental es analizar más bien la relación e interrelaci6n -

que tiene cada una de ellas con las demás a partir de su objeto de estudio, y.

no propiamente proporcionar un desglozamiento de la totalidad de las ciencias -

sociales. Porque se sabe que existen ciencias sociales, como necesidades tienen 

los hombres de explicars_e en un contexto social, econánico y polltito. 

El trabajo social, al igual que las ciencias sociales anterionnente men

cionadas, tiene como objeto de estudio, al hombre en sociedad, por medio de su~ 

procedimientos de trabajo o actividad concreta y para distinguir su participa-

ci6n con las demás ciencias, es menester buscar la esencia de las relaciones h.!!, 

manas,. construyendo su práctica en base a enmarcar al individuo> al grupo y a -

la comunidad como una unidad; los cuales constituyen parte de algunas consider!_ 

cienes. sobre trabajo social. 

II.3 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE TRABAJO SOCIAL 

U.3.1 CONCEPTUALIZACION DEL TRABAJO SOCIAL;, (OBJETIVO): 

Para situar la conceptualización del trabajo social se debe. partir de la 

base de sus procedimientos de trabajo o actividad concreta> o sea, del estudio

de caso, grupo y comunidad, a partir de una realidad social y de un modo de pr.Q. 

ducción material. 

No podemos creer que el individuo, grupo y comunidad, se fonnan aislados 

de un determinado modo de ·producción, ellos son sus partes que se relacionan a

la vez con un sistema determinado a nivel social, económico y político. Sabemos 

que si queremos llegar a la esencia de los fenómenos sociales debemos conside-

rar sus partes en su mutua conexión y unidad, o sea, se debe observar el conte

nido de los mismos que se nos presenta con propiedades detenninadas que lo van

a caracterizar, en procesos determinados y con nexos entre los demás fen6menos-
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con tendencias contradictorias. Todos los fen6menos sociales tienen su propia -

forma, presentan una organización estructura 1 y un contenido peculiar que son -

los rasgos que nos van a hacer distinguir un fenómeno de otro fenómeno, pero -

sin embargo, estos se encuentran y mantienen una interdependencia mutua. Lo sin. 

gular nosotros lo representamos con una comunidad, y en esta comunidad van a -

existir los fenómenos sociales que genera el capitalismo representados en pro-

blemas sociales, por ejemplo, drogadicción, alcoholismo, desintegración fami- -

1 iar, etc.; pero sin embargo, esta comunidad fonna parte de lo universal y to-

das las demás comunidades que fonnan el pafs van a presentar las mismas caract~ 

risticas que nuestra comunidad. Porque en este caso lo universal viene a ser el 

sistema social, económico y político en el cual se desarrollan, y el concepto -

de universalidad sólo se podrá representar a través de lo singular. Si se deja

de estudiar el aspecto singular estamos despreciando las cualidades individua-

les del fenóir.eno. Lo singular y lo universal van íntimamente ligados a la parte, 

el todo y el sistema. Todo en dialéctica es unidad, la fonna y ~u cambio están

vinculados con el cambio de calidad. La fonna es el sistema de relaciones mu- -

tuas entre las partes del todo. 

En la historia de las fonnaci.ones económicas, podemos ver que las formas 

antiguas ceden al progreso de las formas nuevas; por ejemplo, el paso del comu

nismo social, al esclavismo y de este al feudalismo hasta llegar a la fonnación 

económica en la que nos desarrollamos y aquf en este sistema los fenómenos tie

nen una esencia, siendo ésta lo principal lo fundamenta1, lo detenninante de -

los fenómenos, a su vez que estos se manifiestan externamente y esta manifesta

ci6n es la fonna en que se revelan. Sin embargo, se debe llegar a su esencia, -

ya que ellos son notorios a diferencia de su esencia; por eso, lo importante en 

dialéctica es llegar a la esencia. por medio del conocimiento de todos los proc~ 

sos sociales y así llegar a lo importante de su confonnación. 

Hist6ricamente todos los procesos han sido detenninados por otros, han -
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sido consecuencia unos de los otros y todo lo que existe surge de algo, por al

go y para algo. 

Cuando un fen6rneno influye en la fonnación de otro fenómeno y lo detenni 

na, el primero es la causa y el segundo viene a ser su efecto. El modo de pro-

ducci ón capitalista va a detenninar la existencia de las clases sociales y es-

tas a su vez van a generar la división de la sociedad en clases y la lucha de -

clases, a lo cual se puede decir, q~e la causa de la existencia de las clases -

sociales es el propio modo de producci.ón y los efectos de las clases sociales -

son la división y lucha de clases. 

En este proceso los principios del máterialismo dialéctico, revelan el -

mundo material, las leyes revelan el carácter transitorio de lo viejo a lo nue

vo y las categorías son los peldaños para la adquisición de un nuevo conocimie.!!. 

to en nuestra práctica social, presentando una interconexión en el proceso de -

desarrollo social. 

Por último se deduce, que de la fonna en que nosotros conceptualizamos -

una realidad objetiva, debemos entonces transfonnar la fonna de interpretar y -

explicar los hechos. De lo anterior resulta concebir un trabajo social transfo.r. 

mador, en el sentido de aplicación teórica y metodológica,, y el cano realizar -

esta transfonnación es a partir del análisis de una realidad social, econónica

y política. Dar un viraje .a la fonna de explicar los fenéinenos sociales, un Cél!!!_ 

bio cualitativo del hacer del trabajador social. Tratar de explicar los cambios 

objetivos y subjetivos de las fonnaciones sociales y del desarrollo de las fue!. 

zas productivas; toda v_ez, que el avance de la industrialización, el desarrollo 

de la técnica y la eleváción del nivel económico-polftico refuerzan el sistema.

de producción, acrecentando las contradicciones entre las sociedades, ampliando 

cada vez mas el parámetro de la división de las clases sociales y su lucha in-

terna y externa hacia las relaciones humanas. 

Por lo tanto, el trabajo social puede constitui'rse cano una disciplina -
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social, en base al análisis que de la sociedad se ha hecho, en sus relaciones,

sus conflictos y fenómenos a través de esta organización social de producción;

por medio de sus procediliillentos de trabajo o actividad concreta como el estudio 

del caso, grupo y cc.munidad de los que se enuncian algunos conceptos y caracte

rísticas. 

II.3.2 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO O ACTIVIDAD CONCRETA: 
ESTUDIO DE CASO$ GRUPO Y COMUNIDAD; (CONCEPTO Y CARACTERISTICAS): 

Segun Evelyn Davison,. el trabajo social de casos es «un s~rvicio perso-

nal proporcionado por trabajadoras sociales calificadas a individuos que requi~ 

ren ayuda especia 1i zada par.a resol ver un· problema persona 1 o fami 1 i ar. Su obje

tivo es eliminar las tensiones material y emocional, y ayudar al cliente a lo-

grar un ajuste práctico de· acuerdo a su medio social asf como satisfacción mu-

tua en sus relaciones personales. 11 (20) 

La definición utiliza ténninos como: trabajo social calificado a indivi

duos que requieren "ayuda• especializada para resolver un problema "personal o

familiarir; teniendo coo:-0 objetivo eliminar tensiones 11materiales como emociona

l es", para 1 ograr un .. ajuste práctica" de 1 i ndi vi duo hacia su me di o social. De

es ta definición lo operante para este esqu~~a. es el analizar las causas que -

provocan las tensiones11materiales y emocionales" para despuéS poder eliminar -

sus efectos. Porque una de las principales características del caso es conside

rar que el hombre es un organismo biosociaJ, por eso al estudiar un caso, siem

pre debe ser considerado por 1el trabajador social como un proceso bfosocial y -

psicosocial. El caso social es un acontecimiento vivo; que siempre incluye fac

tor-es económicos, físicos,. políticos, emocionales, etc.; en proporciones diver

sas. Un caso social se compone de factores internos y externos, o sea relativos 

al medio ambiente físico y social. Es estudiar a los individuos en todo lo que

(20). DAVISON H. Evelyn. trabajo social de casos. 
edit.: compañla editora conti.nental. 
rcéxirco. 1973 
pSg.: 13. 
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se relaciona con sus experiencias particulares, así como con sus sentimientos -

sobre estas experiencias. De manera que cuando se piensa en un caso social debe 

siempre considerarse en ténninos de factores interactuant~s, tanto internos co

mo externos. Estos factores se derivan de una fonna detenninada de organización 

social, econ6mtca y polftica, que dialécticamente sufren transfonnaciones en el 

proceso de desarrollo histórico en las fonnaciones sociales. 

- GRUPOS: 

Los autores hablan de más de una definición de grupo, pero hacen referen 

cia también a una defi.ni'ción actual del mismo. 

J. de Jesús González, A. Monroy, y otros autores conciben al grupo como

" una reunión, más o menos pennanente, de varias personas que interactúan y se -

' influyen entre sf con el objeto de lograr ciertas metas comunes., en donde todos 

los integrantes se reconocen como miembros pe!·tenecientes al grupo y rigen su -

conducta en base a una serie de nonnas y va lores que todos han creado o modifi·

cado}' (21) 

Características.-

Según Didier Anzieu,(22} 1as principales caracterfsticas de un grupo -

son: 

a} está fonnado por personas, para que cada una perciba a todas las demás en -

fonna individual y para que exista una relación social reciproca. 

b} es pennanente y dinámico, de tal manera que sü actividad responde a los int~ 

reses y valores de cada una de las personas. 

e) posee intensh:lad en las relaciones afectivas, lo cual da. lugar a la fonna- -

c16n de subgrupos por su afinidad. 

(21). GONZALEZ NUílEZ, J. de Jesús y otros. dinámica de grupos. 
edit.: concepto 
méxico, 1978. 
pág.: 17. 

(22). Citado por J. de Jesús González y otros. op.cit. pág.: 17. 
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d) Existe solidaridad e interdependencia entre las personas,, tanto dentro del -

grupo como fuera de éste. 

e) los roles de las personas están bien definidos y diferenciados. 

f) el grupo posee su propio código y lenguaje, así como sus propias nonnas y ... 

creencias. 

Cartwright y Zander(23) opinan,, que para que pueda hablarse de grupo es

necesari o que exista la reunión de dos o más personas y que di cho grupo posea -

algunas o alguna de las siguientes características: 

a) que sus integrantes interactúen frecuentemente, 

b) se reconozcan unos a otros como pertenecientes al grupo. 

e) que otras personas ajenas al grupo también los reconozca como miembros de --

éste, 

d) acepten las mismas nonnas1 

e) se inclinen Pº!'" temas de interés cori!On,, 

f} constit1.1Yi3:n una- red de papeles entrelazados, 

g) se identifiquen con un mismo modelo que rija sus conductas y que exprese sus 

ideales, 

h} el grupo les proporcione recompensa de algún tipo~ 

i) las metas que bucan alcanzar sean interdependientes:r 

j) todos perciban al grupo como una unidad,. 

k) actaen en fonna similar respecto al iil!biente. 

- COMUNIDAD: 

Definici6n de comunidad.-

Rosendo Escalante y Max H. Miñano, consideran que: "la familia y la c.om_!! 

nidad posiblemente sean los rracleos sociales primarios y fundamentales de soci~ 

dades mayores. La primera es base estructural de toda sociedad humana~ la segun. 

(23}. fbidem. pág.: 17. 
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da es una modalidad común de agrupación. 11 (24) 

El ténnino ''comunidadn, algunas veces adquiere connotación amplia~ vaga

e inconsistente, cuando se habla de canunidad nacfonal, de comunidad católica,

de comunidad citadi_na, etcétera,. y en la mayoría de los casos, se identifica -

con el concepto especffico y limitado a gru11os más o menos pequeños o no muy -

grandi;,s, donde las familias viven juntas p~rticipando de condi cienes básicas de 

"' una vida en coman~ 

Se ha tratado de caracterizar como aspectos distintivos de la ·comunidad.

con relación a otros grupos humanos, los siguientes: 

a) disponer de un área geográfica definida; 

b) a los miembros les unen lazos de pctrentesco; 

e) tienen intereses comunes; · 

d} adem~s de tener antecedentes comunes~ participan de 11na misma tradición his-

tórica; 

e) los problemas confrontados por el mayor núm~ro de miembros de la comunidad -

los ha identificado creándoles un sentimiento de pertenencia al grupo; 

f) las relaciones entre los miembros de la romunidad por lo general son cara a-

cara; y 

g) són tributarios de un '.cuerpo de instituciones y servicios. 

Estas características posiblemente se identifiquen más con canunidades -

tradicionales y grupos primitivos., mientras que.algunos de esos aspectos no se

rían encontrados como características de la comunidad moderna; que no tiene tr~ 

dici6n histórica; no existen entre los miembros lazos de pa!"='_ntescGentre las -

fami 1 i as que vi ven en la comunidad y, én la mayorf a de los casos, no ti e nen an-

tecedentes comunes. 

(24). ESCALANTE FORTON:o Rosendo. investigación, or:ganizaci6n y 
desarrollo de_la canunidad. 
edit.: oasis, mexico~ 1980. 
pág.: 33. 
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El hecho mas importante para caracterizar una comunidad como ta 1 , es que 

la vida de cualquiera de sus componentes puede ser enteramente viVida dentro de 

ella. Mac Iver y Page, opina que no es posible que alguien pueda vivir totalmen. 

te dentro de una empresa industrial o comercial, en una iglesia o en una agrupa 

ción religiosa, ejemplo: católica o evangelista; pero en cainQio, cualquier per• 

sona puede vivir en un pueblo, en una. ciudad, de vida tradicional o completamen. 

te moderna. De. modo que la distinción básica de una comunidad' con otros tipos -
-· - .. 

y clases de grupos, reside en el hecho de que el individuo puede satisfacer de!!. 

tro de ella, casi totalmente .el cúmulo de necesidades biológicas, sociales, cul 

tura les y económicas. (25) 

Complementando lo que acabamos de exp.resar, la comunidad que es un espa

cio de vida social, siempre tiene una porción territori.al reconocida por los -

miembros de ella, donde se aglutinan intereses·, emociones que confonnan el sen

timiento dé comunidad y que hacen que exiSta cohesión social. 

W111iam W. Biddle con Loureide J. Biddle, define11 el término de comuni-

dad como: ''comunidad és cualquier sentimiento del bien común local qua los ciu

dadanos pueden ser ayudados. a alcanzar. "(26) Esta. percepción de comunidad es -

algo que se alcanza, no que se da por razón de residencia geogr~fica. No es una 

cosa fija, cambia como resultado de la experiencia o del e~fuerzo intencional.

Puede hasta eatnbiar de acuerdo con el problema que cautive la atendón de los -

ciudadanos. Se extiende confiadamente de una pequeña acumulación de personas a

un grupo más nlllleroso y con mayor responsabi 1 idad. 

El caso, grupo y cornunidad:r son la esencia de una totalidad soci.a l, eco

n6mica y polftica. El hambre es una mínima parte del todo~ el grupo es u.rta agr.!:!_ 

pacf 6n de individuos que tienen un fi.n común en este todo y la ccxnunidad es lo-

• Citado por u. osendo Escalante Forton. op.cit. p§g. ! 34 
(26 • BIDOLE w~ William. desarrollo de la comunidad. 

edft.: limusa. méxico, 1977. 
pág.: 96. 
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singular de lo universal. 

Et<plicar las causas por las cuales los hombres se encuentran en una con

dición de lucha y contradicci6n. divididos en una u otra forma en sus relacio-

nes por una determinada forma de producción de sus bienes materiales. No consi

derarlo independientemente de sus grupos o de su comunidad, ya que el hombre se 

desarrolla a través de .ellos, siendo el eje principal de la evolución de cual-

quier sociedad. 

Una sociedad donde ex.isten clases dcmioantes y dominadás, y esta divi-. -

si6n dualitaria, debe ser tratada en función de tener una visión dialéctica de

la sociedad a partir de un concepto de 1 a misma en e1'• cual se puede considerar

a los individuos, los grupos y ccmunidades como círculos concéntricos. Los gru

pos serian conjuntos de individuos, los grupos conjunto de las comunidades y la 

sociedad conjunto de comunidades. Relacionando su contenido para comprender su

forma en un sistema con!?titufdo por partes y estas partes hacen un todo y este

todo tiene que desintegrarse para explicar las .causas y efectos de los fen6rne-

nos socia les en un caso. grupo y ~omuni dad. 

Especificando lo relativo a los procedimientos de trabajo o actividad -

concreta. ·estos se resumen en lo que puede ser el trabajo social y su objeto de 

estudio. 

II.4 EL TRABAJO SOCIAL Y SU OBJETO DE ESTUDIO: 

Considerando .. los planteamientos expuestos anteriormente es posible que -

la esencia del objeto de estudio del trabajo social, se encuentre en sús proce

dimientos de trabajo o actividad concreta; lo que equivaldría a desprender de -

cada una de ellas un determinado aspecto particular' de estudio, por ejemplo, -

tratar de comprender al hambre en interacción con los demás hombres a partir de 

una organizaci6n social, económica y política, conformando un todo infraestruc

tural y superestructural, el cual es dividido en pequeñas partes y una de estas 

pequeñas partes la constituye el hombre en sus diferentes proyecciones; cano: -
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. 
el ser social, económico,, polftico, productivo, conciente, cognocente, etc.; a-

io cual el trabajo social de casos., su contenido puede estar dado a raíz de ex

plicar al individuo a través de la manifestación de sus fonnas, y una de estas, 

son las relaciones humanas en todas sus extensiones; porque, el individuo a la

vez que es parte constitutiva de un todo, él es una unidad en transformación, -

en movimiento, es materia social. 

El individuo cambia según las circunstancias cuantitativas, para produ-

cir una nueva calidad econánica, polftica y social; proporcionando otra fonna a 

su infraestructura y sUperestructura, en las cuales el hombre se desarrolla té.f. 

nica y científicamente. De esto se desprende el carácter cualitativo del traba

jo social respecto al estudio de caso; porque el caso, no es un punto ajeno a -

la totalidad, sino que de la totalidad se desprende el 11caso 11 y se manifiesta -

segun los efectos .ejerCidos en él de Tos. fenómenos sociales. 

Explicarlo como un contrario que genera el movimiento y desarrollo, y su 

esencia de contrario se puede analizar por medio de la existencia de las clases 

. sociales,. la división de la sociedad en clases y la lucha incesan~e que generan 

a raíz de la desigualdad de la propiedad de los medios de producción. 

'ET grupo y la comunidad son para el individuo sus dos formas pri.ncipales 

de desarrollo. Su grupo en relacion a un detenninado modo de producir, en esen

ci. a su funci onami en to con respecto a que el hombre no es autosufi ciente e i nde

pendiente en la producción de sus bienes materiales y su ccxnunidad como estruc

tura y parte de una totalidad socio-econánica y política. 

Para el trabajo social,. el caso,. grupo y ccxnunidad forman parte del pro

ceso dialéctico,. por medio de enos analizamos el desarrollo hist-Orico de las -

relaciones h1JJ1anas y sociales, tratando de explicar objetivamente: los cambios -

que ocurren en la sociedad. En las diferentes etapas de la ht.111anidad, en sus r~ 

ladones; en su cultura, en su forma de producci6n~ en su economía y su polfti

ca, etc. El caso, el grupo y la comunidad, pennanecen en continuo cambio y mov! 
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miento, el proceso social se puede comparar con el proceso del se.r hllTlano, que

es el nacer, crecer, reproducirse y morir; implícito en este proceso puede sur

gir la pregunta de: cual es la fuerza motriz de la historia del hombre?, y la -

res pues ta puede ser: e 1 propio ser socia 1, su conciencia, sus conocimientos., -

sus convicciones, experiencias, etc.; siendo estos a.lgunos factores que determi 

nan las condiciones económicas, politfoas y sociales del individuo, de sus gru

pos y su comunidad; ocasionando que sucesivamente surgan interrogantes en el e!!_ 

cadenamiento de los procesos. 

Los procedimientos de trabajo o actividad concreta, son la fuerza inter

na de todos los· procesos, de ahf que la importancia histórica sea un aspecto -

fundamental en el desarrollo de las sociedades. La sociedad capitalista es una

fonnación en la historia, por esto, el trabajador social debe reflexionar ante

sus procedimientos o actividad concreta; tratando de explicarlos sobre todo co

mo partes de una estructura. social, económica y política, cano fuentes y fuer-

zas motrices de 1 desarro 11 o y esencialmente cano contrarios, en 1 u cha y unidad

en una totalidad concreta e histórica. 

Por lo tanto, reconsiderando las características de la ciencia, y apoyá.!l 

danos en ellas,. llegamos al estudio del trabajo social. mismo que podrfa conteo 

tualizarse como una di'sciplina social. 

II .5 EL TRABAJO SOCIAL COMO UNA DISCIPLINA SOCIAL: 

Las sociedades h1J1Janas, en el trascurso del tiempo1 son C<\racterizadas -

por diferentes formas de organización productiva. Tales organizaci~nes producti 

vas son la esencia para la existencia de las ciencias sociales; toda vez, que -

uno de sus principales objetivos, de toda la gama de ciencias sociales, es el -

descubrir, conocer, comprender, interpretar, explicar, etc.; las causas y efec

tos, y, la estructura interna y externa de los fenómenos sociales existentes en 

estas organizaciones sociales de producción material. 

La producción de bie.nes materiales. siempre ha sido para el hombre una • 
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fonna de respuesta a sus necesidades básicas, generando en los diferentes sist_g_ 

mas productivos y en épocas concretas de Ta historia hwnana s factores que las -

han caracterizado como un proceso en que los hombres se contraponen y dividen -

en grupos antagónicos y, por este motivo se justifican_ cada vez más la existen

cia de las ciencias ~ociales, ya que por medio de su objeto de estudio analizan 

y producen conocimiento respecto a las relaciones de los hombres a través de un 

modo de producci6n social. 

Por lo tanto, el conocimiento que el trabajo social debe producir a par

tir de sus experiencias y de investiga!' a la sociedad por medio de sus procedi

mientos o actividad concreta; el estudio de caso,, grupo y canunidad, debe pre-

sent.ar las caracterfstfcas cli!Junes de ·algunas ciencias, que son las siguientes: 

El Universalismo: consiste· en la búsqueda de la verdad y de la imparcialidad p~ 

ra producir el conocimiento, en el trabajo social 11: esto es, -

abstenerse de la "subjetividad en su elaboración, Jo cual va -

a generar que la verdad establecida a través del mismo, sea -

aplicable en los ténninos más amplios y no limitarlo a situa

ciones o puntos de vista particulares. 

El Comuñalismo: en cuanto que el éonocimiento del trabajo social no es exclu

sivo del mismo, sino pertenece a tódas las demá's ciencias so

ciales, considerando que el conocimiento cientffico no es pr.Q. 

piedad de ninguna ciencia en especial. Condición fundamental

para que la ciencia esté en constante desarrollo y el avance

del conocimiento humano sea cada vez m~s amplio si es compar-

tido. 

La Imparciali.dad: desde el pun.to de vista de la aceptación de los hechós como ... 

tales. Evitar en lo posible transmitir al conocimiento la for 

mación de prejuicios o subjetivismos en la fonna de investi-~ 

gar, analizar, comprender, entender, interpretar. explicar, -

etc. 
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en cuanto el trabajo social y su conocimiento deben estar en

constante interrogante, partiendo del hecho que el estudio de 

las ciencias nunca será un conocimiento finalizádo. 

De lo anterior es posible desprender la validez científica del trabajo -

social y considerarlo como una disciplina social que a través de la investiga-

ci6n como un meclio y utilizando el materialismo dialéctico como corriente filo

s6fica y como una posibilidad de interpretar 1 a realidad social, económica y p~ 

lftica, busca explicar las causas'!{ efec.tos de los fenánenos sociales en sus -

procedimientos de trabajo o actividad concreta:. el estudio de caso, grupo y co

munidad. 

* 
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IIl. 11 LA INVESTIGACION EN TRABAJO SOCIAL. 11 

El trabajo social concebido como discjplina social, debe considerar a. la 

investigaci6n como un medio. técnico, por el cual explica las causas y efectos -

de los fenómenos sociales a través de sus procedimientos o actividades concre-

tas de estudio, que son producto de una forma especffica de producci6n material. 

La investigación como un .proceso reflexivo. sistemático. controlado y -

crfti co, del cual se desprende el conocimiento de nuevos hechos, por medio de -

los niveles de la investigación .que de alguna manera pueden representar la pro-· 

fundidad del conocimiento en cualquier investigación, la cual consiste en la :..

preparación de las condiciones pa~a la recolección y análisis de d!J.tos, que vi~ 

nen a constituir el diseño de la misma. 

De tal manera que la investigación del caso, organización del grupo y d~ 

sarrollo de la comunidad, deben considerarse como los elementos fundamentales -

en la investigación en trabajo soctal. 

III.1 ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION SOCIAL:. 

III.1.1 CQNCEPTUAlIZAClON Y TIPOS DE INVESUGAéION: 

La investigación es un proceso reflexivo~ sis.tsnátiro, controiado y crf-

tico, .que penni.te descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cual

quier campa del conocimiento hUnano. La investigación constituye un camino para 

conocer y explicar la realidad, para construir verdades parciales~ porque com-

prende la formulaci6n y definicHin de problemas, la formulación de hipótesis, -

Ja recopilación, sistematización y elaboración de datos, la formulacion de de-

ducciones y proposiciones generales~ y por último, el análisis de las conclusi.Q. 

nes para detetminar si confinnan las hipótesis fonnuladas, y encajan dentro del 

marco te6rico dél que se partió. El objetivo de la investigación es descubrir -

re~puestas a detenninados interrogantes, a través de Ja aplicación de procedi

miento cientfficos. Estos procedimientos han sido desarrol1ados con el objeto -
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de aproximarse a la certeza de que la información reun-:da sera. relevante para -

el interrogante que se estudia y que además, reúne las condiciones de confiabi

lidad y objetividad. 

CARACTERISTICAs DE LA INVESTIGACION: 

a) es un procedimiento mediante el cual se recogen nuevos conocimientos

de fuentes prirnari'as, que permiten el avance científico. No es investigación el 

reorganizar lo ya conocido, aunque ello pueda ser valioso para la ciencia. La -

investigación exige comprobaci6n y verificación, no consiste tan sólo en la el.! 

boraci6n de ideas. 

b} la investigación coloca el acentó en el descubrimiento de principios

generales; trasciende las situaciones particulares investigadas, y utilizando -

procedimientos específicos, procura hacer inferencias sobre la. totalidad o con

junto de la población. 

e) Ta investigactón es una exploración experta, sistem~tica. y con un al-
• • • T 

to grado de exactitud. A partir de un todo o marco de referencia, en el que se

ordenan las sistematizaciones teóricas que interesan a la investigación. se fo.r. 

mulan los problemas e hipótesis, se recogen 1os datos y se ordenan, sistemat'f ... -

zan y analizan con tanta exactitud como sea posible. Para recoger datos se uti;.. 

lizan los instru:nentos adecuados que puede hallar y emplea Tos medios mecánicos 

que ayudan a la exactitud de la observación humana y el registro y comprobación 

de datos. 

d} la investigaci.6n es 16gica y objetiva, empleando todas las pruebas P.Q. 

sibles para el control crftico de los datos recogidos y los procedimientos em--

pJeados. 

e} la investigación intenta organizar los datos en términos cualitativos 

y cuantitativos .. en cuanto esto sea posible. 

f) por último, la investigación se regi'stra y se expresa en un informe»

doctr.iento o estudio. Se indica la metodologi'a utilizada. se doCUITlentan las ref,g_ 
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rencias bibliogr§ficas, se precisa la tertninologfa utilizada, se reconocen los

factores limitativos y se expresan los resultados registrados con la mayar objg_ 

tividad. Esto conduce por ultimo a las conc1usiones y generalizaciones • 

. FUNCIONES DE LA INVESTIGACIOff: 

La investi.gación juega un papel activo {en cuanto) desempeña cuatro fun

ciones imp.ortantes; fni'cia. refonnula, reenfóca y clarifica la teoria. 

1. inicia una teoría en cuanto los datos no anticipadós, ani5malos y en -

ocasiones cruciales pueden llegar ~ ejercer una gran presión sobre la teoría. -

. En efecto, en muchas ocasiones el investigador se encuentra frente a. resultados 

aparentemente anómalos -no espérados o extraños al contexto en que se dan- que 

. lo obligan a reconsi'derar su marco teórico, sus hipótesis y sus conceptualiza-

ci ones al respecto. Esto puede causar una reformulación total o parcial de la -

teoría en que se respalda:t o incluso el rechazo de ideas y proposiciones que -

hasta entonces se consideraban establecidas. Es en este contexto, donde el des~ 

cubrimiento fortuito de datos tmportantes y válidos que no se esperaban ni se -

buscaban juega uno de sus más importantes papeles dentro del proceso científico. 

2'. refonnula una teo~a puesto, que "nuevos datós eje_rcen presión para la 

e1aboraci6n de nuevos esquemas conceptuales" capaces de permitir la integración 

de es.os datos nuevos, dentro de la teorfa. Si, por un lado, datos anánalos e -

inesperados fuerzan al investigador a iniciar nuevas o mas amplias teoñas o -

por lo menos a reconsiderar las ya existentes, por otro lado la investigación -

puede producir muy diferentes datos de los esperados -como los que llevan al ~ 

chazo total de una h1p6tesis que también generan la extef'.sión y, en ciertos ca,.. 

sos. la refonnulaci<in de la teoría. Además, la investigación .como tal puede Pr.Q. 

porcionar al investigador conocimiento de datos o hechos quizá no desconocidos

pero hasta entonces desatendidos u olvidados, cuya consideración puede. también» 

fonnar la reformulación o extensión de la teoría .. Es muy común que dentro de la 

investigación cient1'fica se haga h'frtcapié durante el proceso de análisis sólo ... 
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sobre parte de los datos reunidos, y los demás queden rezagados por algan tiem

po, hasta que el investigador o sus colegas se percaten de. ello y pongan en m~ 

cha el proceso descrito. 

3. reenfoca la teori'a. "Nuevos métodos dentro de la investigación empfrf. 

ca ejercen presión hacia nuevos focos de interés _teórico. 11 El descub.rimiento o 

la invención de nuev.os procedimientos dentro de la metodología de la investiga

ción científica tienen un efecto importante sobre la teoría. al facilitar el ª.f 

ceso a fenómenos previamente imposibles de investigar o al pennitir la investi

gación más eficiente de ellós. ADren así no sólo las fronteras de Ta teorfa si

no también su alcance y profundidad explicativa. 

4. clarifica conceptos. "La investfgación empírica ejerce presión ha_cia

el desarrollo de conceptos claros. 11Los conceptos son implementos tanto de la -

teoría como de la investigación. En realidad~ gran .parte de la investigación e.§_ 

tá orientada hacia el conocimiento de conceptos, con el fin de clarificar su -

significado y proporcionar una base mas finne para la detenninación de su papel 

y para su uso dentro de la téoria. Es decir, todo proceso que facilite la can-

probación de los conceptos pertinentes. a través de su definieión específica o -

preci.sa -tanto en ténninos abstractos como operacionales- facilitará no sólo la 

construcción de la teona sino el mismo proceso de investigación. 

la relación entre la teoría y la fnvestigación es. pues, muy estrecha; -

la investfgacHin afecta a Ja teorfa, cOlllo también la teorf a, a su vez. afecta a 

la investigación •. 

La teorfa, al fonnularse, señala lagunas del conocimiento; por ello guia 

hacia los campos que deben investigarse. Por otro lado* al proveer del material 

analftico aplicable tanto a fos fenómenos estud'fados como a los conceptos pro-

pi-ós de la ciencia, la teoría da a la investigación bases l6gicas. estructura-

das., sobre las cuales puede proceder. Finalmente. la teoría en sf constituye un 

cuerpo de afinnaciones cuya validez def>e ser puesta a prueba: la validación de-
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la teoría en s1, es, por tanto, uno de los principales objetivos de la investi

gación •. 

Se puede decir resumidamente, que la investigación social es el proceso

que, utilizan.do la metodología científica,. permite obtener nuevos conocimientos 

en el ca,mpo de 1 a rea1i dad social • 

TIPOS DE INVESTIGAClON: 

!nvest,igaci6n básica.- busca el proceso científico, acrecentar los cono

cimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 

. cansecuencias prácticas; es más fonnal y persigue las generalizaciones con Vis-. 
tas al desarrollo de una teoría basada en pr'fncipios y leyes. 

Investigación aplicada.- guarda ínti~a relación con la anterior, pues de 

pende de Jos descubrimientos y avances de la investigación básica y se enrique

ce con ellos, pero se caracterfza por su interés en la aplicación, utilización

Y consecuencias prácticas de los conocimientos. la investigación aplicada busca 

el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le preocupa 

la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial, antes que el desarrg_ 

llo de teorías de valor universal; es el tipo de investigación que realiza de ... 

ordinario el trabajador social. 

Inves.tigación bibliográfica.- de acuerdo con la naturaleza de las fuen-

tes utilizadas para obtener los datos, hay dos clases de datos: primados y se

cundarios. Los datos primarios son los de primera mano; son 1os que no han sido 

procesados s.ino que se han extraído directamente de sus fuentes originales. Los 

datos secundarios son de segunda mano; aquellos que, habiendo sido procesad~s,

analizados,, inclusive interpretados,. se obtienen de fuentes escritas; estas 

fuentes pueden ser libros, infonness diarios y documentos en general. 

Inve~tigaci.6n empfrtca ... los datos están constitufdos por las obser~aci.Q. . . 
nes directas no analizadas, del fenOO!eno estudiadot en la investigación bibli~• 

gráfica los da.tos son las pUbHcaciones que. se han hecho de estudios realizados 
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sobre tal fen6rneno. Asís mientras que en la investigación empírica los resulta

dos finales se originan en un procedimiento y análisis de las observaciones lo

gradas, en la bibliográfica dichos resultados provienen de la reorderación;I" or

ganización y síntesis de los materiales escritos considerados. 

Las investigaciones que utilizan datos primarios provenientes de fuentes 

origin~les son llamadas "empfricasu, mientras que las que obtienen datos secun

darios de fuentes escritas son llamadas 11bibl1ográricas". La naturaleza de los

datos en ambos tipos de investigación es, en consecuéncia, bastante diferente. 

A todo esto, la investigación puede ser clasificada de .varias maneras., -

sin embargo, cada clasificad6n tfene su propia validez y tiene sentido sólo si 

sirve al propósito del individuo que la reaTiza. 

!Il.1.2 NIVELES DE LA INVESTIGACION. 

III.1.2.l EXPLORATORIA. 

Tiene C9fllO ol>jetivo la fonnulación de un problema para posibilitar una -

investigación m~s precisa o el desarrollo de una hipótesis. Un estudio explora-

.torio puede tener, sin embargo, otras funciones: aumentar la familiaridad .del -

investigador con el fenáneno que desea investigar por medio de yn estudio más -

consecuente y mejQr estructurado, o con el marco .en el que proyecta llevar a c._! 

bo tal estudio; aclaral" conceptos; establecer preferencias para posteriores in

vestigaciones; .reunir información acerca de posibilidades prácticas para llevar 

a cabo investigaciones· en marcos de vida actual; proporcionar un censo de pro-

blemas considerados como urgentes .por personas que trabajan en un determi.nado -

campo de. relaciones sociales. Et estudio exploratorio comporta dos aspectos - -

principales; el estudio de la documentación y el contacto directo con la probl,g_ 

m~tica a estudiar. Ambas tareas pueden realizarse simultáneamente!t más aún, en ... 

la practica es probable que mientras se establecen tos contactos directos se ... ._ 

realice a la vez la búsqueda de la documentación. 

El' estudio de la documentación .. - el fin principal de recurrir a diversos 
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documentos que contengan aspectos de los problemas QU!:'! vamos a estudiar o anal! 

zar es con el propósHo de tener un marco de referencia del cual partimos y ad-ª. 

mas el no duplicar una información que ya está dada. "Una de las famas más se11 

cillas de economizar esfUerzos en una investigación~ es el repaso y reconstruc

ción de 1 trabajo rea 1 iza do por otros • "(27) 

El contacto directo con la problemática a estudiar.- es la primera apro

ximación que tenemos para descubrir las causas y los efectos de los problemas -

sociales en una determinada comunidad. ºProbablemente sólo una pequeña parte -

del conocimiento existente, así como de la exp.eriencia, se hallan dispuestas en 

forma escrita. "(28) De ello surge la necesidad de establecer contactos direc-

tos con quienes se hallan en condiciones de proporcionar infonnación sobre el -

tema de estudio del investigador • 

. Entre los pr'incipales tipos de doctmentos que puede consultar el investi 

gador, están: las fuentes históricas, fuentes bibliográficas, fuentes. estadfstj_ 

cas, infonnes y estudio~, material cartográfico ,prchivos ofidales, archivos -

privados, dOcllllentos personales_, la prensa, documentación indirecta (obras lit.g_ 

rarias);·etc., y para establecer el contacto directo con la problemática a est..!!. 

diar podemos recurrir a ios contaétos globales que· tienen por fin~lidad captar

las caracterfsticas más salientes del hecho por investigar; los contactos indi

viduales_, en general las fuentes de infonnación más importantes y útiles son -

los lfderes de diferentes niveles,. los funcionarios y técnicos de la admfoistr-ª. 

ción pClblica, los dirigentes de las fuerzas vivas y los especialistas vincula--
' 

dos con el tema de inv¿stigación y por último los contactos en mesa redonda con 

{27). ANOER-EGG_, Ezequiel. introducci6n a las· técnicas de inves 
ti~aci6n. · · 
ed1t.: hunanitas, buenos aires_, 
argentina, 1978. 
pág •. ~ 36. 

(28). SELLTIZ, Claire; y otros. métodos: de investigación en las 
relaciones soctales. 
ed1t~: r1alp, madrid. 1976. 
pág.: 73. . 
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viene realizarlos después 'que se haya establecido relaci6n directa con diversas 

personas. El conocimiento de las mismas pennitirá reunir un grupo integrado por 

especialistas en un determinado ·a.Specto, o bien por individuos capacit~dos o e!_ 

perirnentados para aportar datos e información sobre alguno de los problemas que 

interesa 'indagar. 

III.1.2.2 DESCRIPTIVO O CLASIFICATIVO: 

Consisten fundamentalmente en describir un fenómeno o una sftuacf6n. me

diante el estudio del mismo en una circunstancia temporal y espacial detennina

da. La descripción de las caracterfsticas de las canunidades es estudiada por -

una gran cantidad de investigadores sociales, unos pueden estudiar la gente de

una comunidad, por ejemplo, su comportamiento en el núcleo familiar, otros pue

den estudiar la .distribución por edades, su origen nacional o racial, su estado 

de salud ~fsica y mental. su nivel cultural, las relaciones sociales entre ellos 

y otras canunidades. etc., teniendo como principal objeto el describir y clasi

ficar la estructura de la organización social en la comunidad, o las fonnas ... -

principales. de conducta. 

Las demandas de una investigación presupone mucho .conocimiento anterior

del problema que va á ser investigado; el investigador debe estar capacitado Jl.5. 

ra definir claramente qué desea someter a medida y debe hallar los métodos ade

cuados para su medida. Además, debe ser capaz de detenninar a quién debe incluir: 

se en la definición de una detennin¡¡da comunidad o una población dada. 

En general para ambos estudios la entrevista es el medio para recoger la 

infünnación deseadas .por eso e$ importante la fonnulaci6n adecuada de las pre-

guntas. 

Los estudios fonnulatf.vos y explic:atiVos y los estudios descriptivos o -

clasificativos son los niveles en les que habitualmente han de tr-abajar quienes 

est!n preoéupados por la acci6n, puesto que p'ªrmiten elaborat' un marco de estu

dio a partir del cual se deduce una problemática ulterior~ o bien fonnular un ... 
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diagnóstico con el fin de conocer carencias esenciales. Estas consideraciones ~ 

son importantes en cualquier estudto-, cualquiera que sea su objetivo; pero el -

c6mo debe ser llevado a cabo depende en fonna considerable de1 objetivo de l.a -

i nves ti gaci 6n. 

Cuando el propósito de un estudio es la exploración parece adecuado un -

esquema flexible de inviestfgaci~n, que proporcionará .la oportunidad de conside

rar muchos aspectos diferentes. Cuando el propósito de un estudio es la exacta .. 

descripción de una situación o una asociación entre variables, Ta precisión se

convierte en un punto fundamental; se precisa un esquema para minimizar los se!_ 

gos de desviación y destacar el grado de fiabilidad de la evidencia recogida. 

Fonnulación de los objetivos del estudio: 

El primer paso en un estudio descriptivo o clasificatf.Vo, como en cual-

quier otro, es definfr 1ª' pregunta que va a ser contestada. A menos que los ob

jetivos sean especificados con la sUficiente precisión para asegurar que Tos d,! 

tos recogidos son relevantes para la cuestión planteada,. el estudio puede no -

proporcionar 1 a i nformacHin deseaéla. 

Designaci6n de 1os métodos de recogida de datos: 

Una vez fonnulado el problema de fonna lo sufidentement~ aspecffica pa-

ra indicar qué datos son requeridos. deben ser se.leccionaifos los métodos por lo 

que los datos van a ser obtenidos. Deben ser preparadas técnicas para la recog! 

da de 1 a i nfonnación si,. como es usual , no exi s. ten 1 as adecuadas. Cada uno de .. 

los distintos métodos -observación, entrevista, cuestionario, técnicas. proyectf 

vas, examen de infonnes y memorias,. etc.;- tienen sus ventajas y limitaciones. 

Se1ecció!1 de la muestra: 

En raras ocasiones es necesario estu.diar a todas l~s personas dél grupo

para obtener una descripción exacta y seria sobre las actitudes y comportamien

to de ~us. miembros. Cón frecuencia una muestra de la pob1aci6n que va a ser es~ 

tudiada es suficiente. 
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Es importante, desde luego, que el estudio de loco resultados bas.ados en

una muestra es decir~ sobre una parte solamente del grupo acerca del que se van 

a elaborar las conclusio11es, sea una representaci6n razonablemente ajustada del 

estado de la cuestión de la totalidad del grupo; llamado, en tenn.ino1ogfa de _.., 

muestreo, "poblaciónº. Esto quiere decir que la muestra deberá ser sel_eccionada 

de fünna tal que los resultados basados en ella suelan corresponder muy estre-

chamente con los que se obtendrían si fuera estudiada la población. 

Recogida_ y comprobacil;in de datos: 

Para obtener datos consistentes libres de los errores introducidos por -

entrevistadores individuales, observadores y otros. es necesario supervisar es

trechamente al conjunto óe empleados en el trabajo en tanto trabajan en la rec..Q. 

gida y preparac16n de la infonnaci6n. 

Análisis: de los resultados: 

El proceso de análisis incluye: codificación de las respuestas de las en 

trevistas, observacionés (colocación de cacia ítem en su .c:ategorfa: apropiada}, -

tabulación 11e los datos (contar el niñnero de items en cada .ca_tegorfa) y realiz2_ 

ci 6n de computaci 6n estadística. 

IU .I. 2. 3 ~XPUCAltVO O DE C<NROBACION DE HfPOTESlS: 

"Explicar un conjunto de hechos consiste en fónnuJar una teorfa sobre es 
tos,n(29.) La explicación es, por un lado, la respuesta a la pregunta POR QUE?

que el investigador se plantea constantemente al enfrentarse con los datos y h~ 

chos de que dispone~ en su intento por entenderlos, relacionarlos y. unificarlos 

en fonna lógi.ca y coherente. La explicact6n, entonces, o.cupa un lugar prop1amen 

te en la ciencia,. no sólo como base analítica y organizadora:t sino también corno 

motor de desarrollo constante. 

{29) ... GREENWOoo, Ernest. metodología de la investigación social. 
edit.: paidos, buenos aires, argentina. 
1973. 
piig.: 54. 

; 
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El proceso de fonnu1aci6n de teorías siempre comienza con Ta identifica

ci6n de una serie de unif.onnidades separadas pero comparables que parecen rela

ctonadas entre si y, por lo tanto, parecen pertenecer a un conjunto. El proceso 

de teorizaci6n consiste básicamente en Ja btísqueda del hilo común que corre a -

través de estas unifonnidades y que, en consecuencia, las integra en un conjun

to. La i·dentificación de tal hilo· común permite explicar los hechos en cuestión.· 

Nagel,(30) diYide las explicaciones cientfficas en cuatro categorías: -

deductiva .. probabilística, ft.mcionales o teleológicas y genéticas. 

Al Explicación deductiva: tiene la estructura de un argumento deductivo

en el cual lo explicado (el tema, la proposición, la hipótesis, etc.) resu1ta -

ser consecuenci.a 16gica de las· premisas explicativas. Estas premi.sas, a su vez, 

deben ser afirmaciones que establecen las condiciones necesarias y de ser posi

ble suficientes, del fenómeno explicado. En muchos casos las .premisas son las -

leyei;¡, y las ~orfas comprobactas por la ciencia. 

B) Explicaci6n probabilística: dentro del proceso científico hay limita

ciones en cuanto al alcance de su metodoJogfa. Como consecuencia, la hay tam- -
' 

bién en el de sus elatos, que impiden frecuentemente encontrar explicaciones cu-

ya argumento, en ténninos formal€!$ se apegue al modelo deductivo, (ya que sus· -

premisas explicativas no implican formalmente lo explicado). En estos casos, -

las premisas permiten establecer la conclusión (o sea la explicacion) sólo en -

ténninos probables y nunca en términos ciertos. Es decir, la relación entre ló

explicado y las premisas explicativas no es una relación cerrada, pues las pre

misas no valen siquiera como condiciones suficientes con respecto a lo explica-

do. 

Lo anterior no implica, en ninguna fotma, que las premisas o el argt.men-

(30), COVO E; Milena. cóneéptos comunes en la metodologfa 
dé la investi ación socio16 ica. 
nst1tuto e rnvestigaciones .sociales. 

u .. n.a.m.; méxico, 1973. 
p!g.: 32 
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to mismo sean menos válidos: reflejan, más bien, la Hm'ltación del tipo de da-

tos de que se dispone. Este tipo de explicaci6n muy frecuentemente. -aunque no_ 

siempre- tienen supuestos y premisas estadísticas que en si' son afinnaciones -

p.robabilfsticas. 

C} Explicacfón teleoJógica o funcional: este tipo de exp.licación se pre .. 
. . 4 

senta cuando se indican una· -0 más funciones de la unidad o el fenómeno estudia

do, y se establece su papel dentro del sistema a.1 cual pertenece, o cuando se _, 

establece el papel in~trumenta1 que dicha unidaq o fenómeno desempeña es e1 pr:Q. 

ceso de realización, mantenimümto, O _logro de las metas de.1 sistema al que si.r. 

ve. 
D) Explicación genetica: es característica de1 estudi.o histórico. Surge-. . 

en cualquier IOOlllénto en que la pregunta POR QUt? exige una respuesta. en ténni-

nos del desárrollo de un estado, hecho o acontecimiento á partir de algún momen. 

to dado. 

Por ello se la necesita y emplea con frecuencia. en las ei encias sociales 

cuándo estas se ocupan en el desarroHo o desenvolvimie.nto ,de los fenánenos que 

fonnan parte dé la problemática al tratar de identificar los factores que inflJ!. 

yen sobre ellos. 

Veamos ahora la distinción entre descripéi~6n y explicación. 

En la _descripción, el fnvestigador se adhiere fielmente a los hechos y -

presenta~ con la precisión qúe sus observaciones le penniten~ las propi"edades -

uniformes de la clase de sujetos, objetos o acontecimientos que. son de su inte

res. En la·explicacidn. el investigador trata de buscar el significado subya- -

cente en las unif'onnidades descriptas. En este caso, el investigador comienza a 

elaborar categorfas abstractas que, si· bien derivan inicialmente de los hechos

º descriptos, se apartan cada vez rn~ de ellos a 

La ooscripci6n y la explicación son niveles relacionados pero diferentes. 

Sin embargo~ ambos son simultáneamente constitutivos de la ciencia .• Teniendo e!_ 
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to en cuenta, se mencionan algunas de 1as caracterfsticas más i~ortantes de la 

naturaleza de la explicaciónt o sea, de la teoría. 

l. la teoría, provee de una conexión, un hilo integrado que une una se-

rie de uniformidades empfricas inicialmente aisladas y a las cuales da una sig

nificación y un sentido. Al sistematizar el conjunto de generalizaciones inici.~ 

les de esta manera, la. teorfa les dá una significación que Sll mera descripción

no lograba proporcionarles. De esta manera, la teorfa va más allá de las partí-
. . 

cularidades de las unifonnidades. originarias y procede a explicarlas de acuerdo 

con categorfas más abstractas y comprensivas. 

2. la teoría presenta diferentes grados de elaboración,. que depende del

número y variedad de las generalizaciones empfricas que inclQya. En este senti

do, mientras más generalizaciÓnes abarca la teorfa, mayor es el niilero de he- -

chas que explica. Así hay teorfas inclusivas de un gran minero de fentinen1Js que . 
tratan de explicar los procesos sociales más irnportantes3 a la vez que la co11-

ducta de los grupos e individuos dentro de la ~ociedad. 

3. La teoría es abierta y tentativa. debido a que es· el producto de una

actividad especulativa, siempre existe la posibilidad de que la teoría sea recha 

zada por nuevos hechos que .se descubran. De modo que una teoría s~e11pre debe -

considerarse como tentativa; siempre debe tomarse cano una for11Ulación válitla -

s61o hasta el momento en que un conócimie·nto adicional obligue a su refomula-

ción o, inclusive, a su cambio por otra teoría que explique los hedlos de mane

ra mejor y más eficaz. 

Para que exista una explicación científica deb~ existir la C0111prob~ci0n

dé hipótesis. Los estudios de éamprobaci6n de hip6tesis se basan principalmente . . 

en la importancia de la lógica sobre las relaciones causales. Una hipótesis de

relaci6n causal afirma que una detenninada característica u ocurrencia 11X- es -

una de los factores que detenntnan otra característica u ocun'encia try•. Los -

estudios destfnados pal"a 1a comproflaci6n de tales hipótesis deben proporciQnar-
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datos a partir de lcrs cuales se puedan inferir legítimamente si "X" entra o nó

en la determinaei(in de 11Y11
• El (sentido común) aplicado a la causal'fdad tiende

ª considerar que un acontecimiento singular (la causa} siempre lleva a otro - -

acontecimiento singular (el efecto). Tanto ·el sentido común como el pensamiento 

científico se ocupan del descubrimiento de las condiciones necesarias y sufi- -

cientes para un fenómeno. Pero, en tanto el sentido común nos lleva a confiar -

que un factor proporcione una completa explicación, el científico raramente co.n.. 

fías en que un factor único o condición sea causa suficiente y necesaria de un

fenómeno. Mas bien está interesado en las candi ciones contribuyentes~ condiciQ ... 

nes contingentes y condiciones alternativas -todas las cuales espera el cientí

fico se hallen trabajando para hacer probable- pero no asegi?ra la ocurrencia -

del acontecimiento o fenómeno. 

Una condición necesaria, como el ténnino implica, es la que debe ocurrir 

si el fenómeno del que es "causa", se da en efecto. 

Si "X11 es una condición de 11Y11
, entonces "Y 11 nunca se dará a menos que -

ocurra la condición 11x11
• Para que exista la división de la sociedad en clases,

e~ condición necesaria la existencia de las clasés sociales, las cuales ocasio

nadas por la fonna de producción y la fonna de producción responde al sistema -

capitalista que la genera; por lo tanto el sistema capitalista va a generar la

existencia de la división de la sociedad en clases sociales. 

Una condición suficiente es la que siempre es seguida por el fenómeno -

del que es causa. Si ºX" es una condición suficiente de 1'Y 11
, siempre qui;> se de-

11X11 ~ ocurrira. ºY( Siempre en el sistema capitalista, existirán las clases °'o-

ciales. 

El desarrollo de hipótesis fructffera no se da en el vacío, ni es mera~

mente una cuestión dE! buena suerte o ingenuidad. Puede ir auxiliada de estu- -

dios exploratorios y descriptivos cuidadosamente planificados. y que tienen co

mo objetivo acumular la necesaria infonnació'n de base que pennita una fo~ula--



ci6n del problema. 

III.1.2.4 PREDICTIVO: 

La predicción es -tanto como en el vocabulario cotidiano como en el cien 

tífico- es acto de •lde:cir de antemano" 1o que ocurrirá o lo que es ,posible que

ocurrá en un futuro próximo o lejano. El contenido de la predicción, en las - -

.ciEmcias en genera1, se refiere a como se manifiestan los fenómenos que estu:- -

dian, sea estos aislados o interrelacionados, singulares o reiterativos. Sabe-

mos que se considera la predicción como una de las ·funciones principales de la

teorfa, y que está ligada estrechamente con la explicación. 

E~ importante señalar que una predicción basada simplemente en el conocl 

miento de ciertas unifonnidades ocurridas en el pasado sin estar apoyadas en -

una explicación de porqué tales unifonnidades se .han dado,, es una predicción pu 

ramente mecánica. En otras palabras, la predicción que proviene solo de las ge

nerálizaciones empíricas es una predicción Similar a la. que resulta del uso de

una cur.va es tadís ti ca: es una predicción que se produce mecánicamente. 

Este tipo de predicció't1 mec~níca tiene dos errores centrales: 

Primero.- se basa en el supuesto de que lo que existió en el pasado continuará

d§ndose de la misma forma en el fUturo; es decir, que el contexto dentro del -

cual se dieron la tendencia o las unifonnidades, va a presentarse. Esto implic!_ 

rfa, ni más ni menos, que la vida social es fundamentalmente estática, lo que -

es dudoso en grado sl!Tlo, si no defi.nitivamente falso. 

Segundo.- el fracaso de una predicción de este tipo deja a.quien la hace en una 

posición muy débil, ya que nó es capaz de explicar el porqué de la an0i~alía. En 

cuanto el pronosticador no sabe porqué la unifonni.dad ha ocurrido en el pasado, 

tampoco le es posible saber por qué no ha seguido ocurriendo en el futuro. Es ~ 

aqut donde se aprecia con claridad la función de una teori'a explicativa. Tal -

teórfa pennite predicciones más inteligentes y con mayor d6sis de discernimien-

to. 
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Este tipo de predicción no se puede hacer sobre la base de las simples -

uni fonni dades empfl"i cas. Una predicción basada en una teorfa, entonces, no es -

mecánica, ya que toma en cuenta el cambio de las condiciones y, de esa manera,-

11 ega a ser más digna de confianza~ As.f, es mucho más seguro predecir que 1 as -

causas de los fen6menos es debido al sistema de producción que los genera y sus 

efectos pueden ser detectados en cualquier comunidad que se desarrolla dentro -

del mfsmo sistema de producción social. 

III.1.3 OlSEFiO DE INVESTIGACION: 

ªUn diseño de investigación es 1 a preparación de 1 as condiciones que po• 

sibHitan la recolección y el análisis de datas de tal fonna que se puedan com

binar resultados relevantes con economía de procedimientos/'(31) 

El investigador está constantemente preocupado por dos factores relacio-

nados con su investigación: 

a) el aporte y la importancia científica de su estudio, y; 

b} la eficiencia y economía de sus procedimientos. 

Estos dos requisitos no podrán cumplirse si el investigador no planea -

con cuidado y anticipación cada una de las etapas de su estudio, según las fun

ciones que desea que. realicen y las técnicas que utilizará para resolver cada -

problema. especffico. 

De estas preocupaciones nacen el interés y la importancia que tiene el -

diseño de investigación. 

COMPONENTES DEL DISEÑO: 

Las partes canponentes del diseño son: el plan>. la estructura y la estr,S. 

tegia~ 

El diseño es el plan> la estructura y la estrategia. de la investigaeión, 

concebidos para obtener respuestas a los interrogantes de la investigación y p~ 

(31). i61aeií .. pág.: 56. 
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ra controlar la variancia. El plan e.s el esquema general o programa de investi

gación; incluye un esquema de todo lo que el investigador hará~ desde la fpnnu

l.aci6n de hipótesis -hasta- el análisis final de los datos. La estructura de la 

investigación es más especifica: es el esquema .él paradigma de la operación o -

comportamiento de las variables: su relación y su yuxtaposición. Construimos la 

estructura ele la investigación con el fin de realizar sus propósitos operacion~ 

les. La estrateg.ia es también más especifica que el plan. Incluye los métodos -

(y tecnicas) que se utilizarán p~ra recolectar y analizar los datos. Señala có

mo se lograrán los objetivos de la investigación y cómo se abordará el problema 

tratado por ella. 

ELEMENTOS DEL DISEÑO: 

Estos van a variar de acuerdo al tipo de estudio que se realizará .. sin -

ent>argo los fundamentales en cualquier investi!faci6n y que son expuestos por la 

mayoría de los autores son: 

l. Planteamiento del problema: cuestionamiento de la realidad con que se 

inicia toda investi gaci.ón, 

2. Marco teori co: conjunto de conocimientos verificados que confonnan un 

enfoque teórico y que tomamos como punto de referencia para explicar el proble

ma a ser investigado y nos guiara en el desarrollo de la investigación, 

3. Hipótesis: supuesto te6ricarnente fundamentado, resultado de la rela-

ci6n entre problema-teoría~ 

4. Variables o factores de estudio: elementos diferenciados de la hipóte 

sis y entre los que se ~retende existe alguna re1aci6n. 

5. Indicadores! producto tf~ las categcr'í.as de análisis· conceptuales y --

que confonnan los elementos mensurables de las variables, de los que se derivan 

directamente las técnf cas de .recopilación de infomación~ y 

6. Técnicas de recopilación de información: instrtJ11entos primarios -Ob_ 

servación, entrevista y cuestionario- e instrunentos secundarios -füentes docu_ 
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mentales- que se aplican en una muestra representativa. 

UTILIDAD DEL DISEÑO: 

Son fundamentalmente suministrar respuestas a los interrogantes de la i.n. 

vestigación, controlar-vi.gilar y tener dominio sobre la variancia presentada -

dentro de los datos a fin de asegurar la validez de las conclusiones, es el in~ 

trllílento básico con el que cuenta el investigador para conocer, aislar y evitar 

(controlar.) las fuentes y los efectos de error, y el diseño representa una for

ma de resolver la problemática metodológica de la investigación antes de que é~ 

ta se efectúe • 

.Desde luego, no todos los diseños, por el simple hecho de serlo, serán -

igualmente efectivos. Es un hecho que en la investigaci6n no existen diseños, -

rodelos y arquetipos aceptados unánimemente. Al respecto~ merecen citarse las -

palabras de Antonio Gramcf: "Creer que se puede hacer avanzar una investigación 

cient'ífi~a aplicándole un método tipó, elegido porque ha dado buenos resultados 

en otra investigaci6n. a la que se adaptaba naturalmente. es una extraña aluci

nación que tiene muy poco que ver con la ciencia. Existen,. sin enbargo,, CRITE-

RIOS GENERALES que puede decirse que cons.tituyen la conciencia critica de todos 

los científicos,, cualquiera ·que sea su especialización.o y que deben estar siem

pre presentes espontáneamente en su Tabor."(~2} 

De esto se desprende que las reglas del método científico no son fnfleXi 

bles y que el proceso investigatorio, por lo mismo, no es lineal como si se tr-ª

tara de un .conjunto de etapas retacionada5 mecánicamente, en donde dado el pri

mer paso ya no puede volverse atrás, o en donde no está petmi ti do rea 1i zar dos

º más ~tapas paralelamentej cuando esto .sea pósii>ie como lo demuestra la prácti 

ca. 
(32). RO\lAS SORIANO, Raúl. gui'~ lará realizar investigaciones 

soc1a es. 
textos universitarios, u.n.a.m. 
méxico, 1979. 
pág.: 35. 
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La investigación se realiza de acuerdo a criterios o reglas generales, -

las. cuales son ajustadas por cada investigador según los requerimientos de su .... 

objeto de estudio y las limitaciones técnicas, y financjera.S que se presentan al 

llevar a cabo su trabajo. 

ASf pues, duranté .el pt'Qceso de investigación~ el científico puede reali 

zar dos o más etapa'S; seguir avanzando y, si es necesario, regresar a revisar -

la. consistencia de sus planteamientos a 1a luz de nueva infonnación y experien

éias sobre la realidad que estudia. 

La i nvesti gaei.dn de caso, organi zadón de grupo y ·desarrollo .de comurii-

cta.d, se. consideran como a.lgunas fonnas. de investigaci61h las cuales se relacio

nan entre sf po~ lo que al intentar desglozar el contenido de estas~ se busca ,.. 

la manera de generalizarlos, tóda vez que su finalidad es apltcarlos a Jos nive 

les de investigación socia1. 

IU.2 ALGUNAS FORMAS DE IffVESTIGACION EN TRABAJO SOCIAL: 
!II. 2. l !NVESTIGACION DE CASO; 
ur.2.2 ORGANIZACION DE GRUPO, y 
IU.2.3 DESAAAOLlO DE COMUNIDAD. 

Tomando en cuentaj que el caso se puede considerar .como la presencia de

los efectos de una organización social de producción9 se nece~ita para su análi 

sis seguir un procedimiento de investigación, para llegar necesariamente a la -

bOsqueda de las causas que provocan el problema en el individuo. 

En lo que respecta a grupos, se menciona la organización en lugar del 

término "fonnac1ónu, porque se considera que de una u otra forma los grupos se ... 

encuentran formados, lo que puede suceder es que falta la organización para su

buen funcfon~nriento. Nosotros formamos parte de un grupo, con cie.rtas afinida

des· y finalidades, lo que falta .posiblemente, es la organización para e1 desem

peño de las actividade$ y roles correspondientes. 

En lo referente a la comunidad. se emplea el término -11desarrol1011
; por-

que es plantearse en cierta forma la necesi.dad de explicar el caso, grupo y co-
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munidad en interacción, movimiento y desarrollo, es suponer que: el udesarro- -

110 11 no es único de una comunidad, al contrario, es de la totalidad; es eJ indi 

viauo, sus grupos y comunidades los que generan el desarrollo de su unidad so-

cial,, económica y politica. 

Por tales motivos,, se intentará elaborar el contenido en case a la inter 

relación que existe entre el caso, con e1 grupo y la comunidad, tratando de ex

plicarlos en relación a los cuatro niveles de la investigación social. 

EXPLORATORIA: 

En relación a la investigación de un caso, organización del grupo y des_! 

rrollo de la comunidad, uno de los aspectos principa.les es formular el problema, 

para posibilitar su investigación más precisa y el desarro11o de hipótesis que

respecto al problema podemos fortnular, a la vez que nos familiarizamos con ei ... 

problema, aclaramos conceptos, 1o relacionamos con otros problemas similares, -

saber con qué datos contamos:> saber si nuestro problema ya fue planteado alguna 

vez (pero en forma diferente), saber si conocemos algún otro problema que se r~ 

1acione con el nues.tro. etc.; y así sucesivamente. 

Para fonm.ilar lo anterionnente expuesto es necesario recurrir a dos as-

pectas principales: el estudio de la doc!Jllentaci6n y el contacto directo con ia 

problemática a estudiar. 

En lo que respecta al estudio de la docunentación es básicamente enfocar 

el estudio exploratorio de la investigación de caso, organización del grupo y -

desarrollo de la comunidad, en relaci6n con otras ciencias sociales, para com-

prender el caso, grupo y comunidad, desde diferentes teorías soc.io1ógicas, para 

así partir de un marco de referencia y con la finalidad sobre todo, de no dup1i 

car la informaci6n ya existente. 

El contacto directo con la problemática a estudiar: son las primeras .. -

aproximaciones reales que tenemos para descubrir, para después explicar las ca.!!_ 

sas y efectos de los problemas sociales en el caso, grupo y comunidad. Cómo in-
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fluyen algunos factores Sociales como: la estructura econ6mica de la sociedad.

la estructura polftica~ las relaciones de producción, las clases sociales, la -

división, la lucha de clases, etc.; factores que son producto de una determina

d~ organizaci6n social de producción y de lo cual se va a derivar el rol del S.!!. 

jeto, grupo y comunidad, en una clase social. 

DESCRIPTIVOS O CLASIFrCATI\10: 

En este :nivel la investigación de caso, organización del grupo y el des-ª. 

rro 11 o de 1 a comunidad, debe ser investigado en circunstancias de tiempo y espa 

cio detenninadas. 

Especificar un aspecto particular. que se necesite explicar sus causas y

efectos, pero a. trayés de un contexto histórico, por ·ejernplo. el describir las

relaciones sociales entre los individuos q partir de .una estructura social,. ec.Q. 

nómica y polftica, COOIO influyen las.relaciones en 'ta organización del grupo y

como repercuten en el desarrollo de la comunidad •. · 

Para lograr.un acercamiento y re~lizar una. investigación más profunda y

precisa, en este caso para determinar,J~l caracter de las 'relaciones sociales C.Q. 
~ " :'' 

mo: si son homogéneas, heterogéneas, _de independencia,. dependencia, afectuosas, 

de antipa.tfa, etc.; es conveniente la. elaboración rle un esquema para minimizar

los sesgos de desviación y destacar ~1 grado de fiabi1idad de la evidencia rec.Q. 

gida. 

El punto principal en cualquier estudio es: 

la fol'TllUlación de los objetivos del estudio; qué grado de conocimiento pretend_g_ 

mos alcanzar, por qué lo investigamos, para qué. cuál es la finalidad, cuáles -

son los propósitos, que se pretende esclarecer al investigar un caso, la organi 

zación del grupo y en el desarrollo de la comunidad; si no se fonnulan objeti-

vos antes de que .se inicie el estudio, de antemano, no se sabe qué es lo que. se 

pretende alcanzar objetivamente con la inves.tigación. Al fonnular los objetivos, 

es conveniente no olvidar el contexto hist6rfco-social, económico y polftico en 



el que se desarrolla el caso5 grupo y comunidad. ya que éstos son una parte dt:~ 

un todo organiz:ado. 

Desi9nación de los méto_dos de recogida dJ! datos: en· relación a la fcrn:u

ladón -(en este easo .=la~ -~.lacJone~ sociales}> se.puede 'optar i:)or .estructurar -

un_ cuestionario~- la en:revi~ta,: la obser~a~ión, o algún o.tro método que se co

no~ca; y ~l ~q~ se apHque va;:.á _responder a la profundidad .del estudio, En Jo -. '..- - - ~ .. . - . 

q~e se refiere ;a Ta observación" es conveniente imprimir derto grado de objeti 

-vidad·:~-w.der abstene~e -~n lcr-po~ible .d~ ernttir juioio$-_Prl,~;Ó~- antes de negar 

-a la :·~~encia de: 1as. cau~as· -~~-están provoca~dó {J~e s~ ·~er1;::S.~ -tipo _sJe· re 1 aci:Q.. 

.~--~s~~fales- ~~ --1~-S-:i11dfy~_uos·~-:Á~a1i~arlo ,en ba,~e a T~·;::~:nte~a-~ón. de Jo -

. unÍ~e~~~-; :lo~~singúÍ~~~· t·~·''~&r~: ~J :t<,~~i e.l; si~tema~~.-~4~~h~erfi~o -~ fonna,.-
- • ~ .. - • - .. .---~- ., •• -: <. - - ·- ··, • - ... • • ... ••• -: •• - - .. - .... 

. etc. - _ , _ ·.. .. _ ,.:~;:<,:; <.. :. ->~ _ . .· _ _ :· _ , 
--· · . : - 'Seh!cci& -~e la mqeS~l'.'iU ~éóo -el }J~jeto de ·r~presen~r-,Y é0rnprobar a tra-

. vés- <fe.:;¡~ rlJJiima~ ~ª-~~ób1~st1~-.-~qu·e eni:ana9e- un_ii totat::id~~:_; ~ar~ hacer más ~ 
• ~estbi~--1~--1.n~~~~~fón ~~--furí~~ón .. di.1a·r~col~e¿c~or:i d~~~tQs;· •toda vez oue a1 

1"¡. •• ·--- .. ~ - "--~ .. · - "'. : • - .• ~.·-~ .. -

_ an~lizarlos ~en'.5ér 61lf.0g~dó! a una-~n1da(f··social.' econ&?t(ca y política. 

·. -~~-~gi-da y :~~mprob¡~i6n. de ~a;o~!-- para. el buen fiinc;q~~iento de 1a fn--
- -- .- 'j 

~estiga_ci~o· es nec~sa~iO "¡jélfrU' UJVéO.f!°trtll ~el pe.r.srma:l .qu~ interviene- en este,.. 
. ~ ' 

tt;~aj~. ~.decir~ en;·rela~ian·a los ·entrev4stadores indiVfduales, observado-res 

y otros~ Es, ñecesario supervisar estiechamente al ··condunto:·de empleados cuando-
- . 

-desarrollan. esta actividad·. 

Análisis de los-_resul tadOs: incluye~ codifl ca~i6n dé las respuestas de -

las entrevtstasj. observaciones, tabulacf'6n ~e los datos y ·realizacién ~e tó-"'.DJ

tación estad!'.stica, la an:r..no!' :<en relación d~ proporcivnar un pareen taje ;;ara ... 

considerar la: cuantificación del problema, pero se puede suponer que foir<lica a

la vez realizar un análisis crítico y objetivo, con el intento de aportar cate

gori'as suficientes para verificar el grado de conocimiento, obtenido por medio -

de lo ·nvestfgado. 
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Es suponer que e1 materialismo dialéctico, es una probabilidad para ana

lizar y esclarecer entre representación de las cosas y lo que son las cosas en

sí; es decir, lo que son las relaciones sociales en esencia y como se consoli-

dan las mismas en un modo de. producción social. Descubrir.stis nexos indisolu- -

bles, explicarlas en función del hombre, de sus grupos y t:omunidad. Del hombre

como sujeto cognocente. práctico, histórica, poHtico, econ6mico, s~cial, etc.; 

en un mundo de hechos soci a.1 es. con fin0:5 especlfi cos y exigencias, todo en con

junto, a través de Úna estructura .y a partir de ~a tray~ctori~ b"istórica de su-
. . ~ . 

desarrollo. Poder explicar la influencia ere las relácio~es sociales en la orga-

nización del grupo, porque en esenciaJoi grupos. -º~~pan .dfferentes" lugares en -

la propia producción a partir de la divis16n del trabajq, motivo por el cual -- · 

las relaciones. sociales san diferentes;. y,, estos. grupos en consecuencia van a ... . .. .. . 

constituir las clases sociales y las relaciones' entre ·estcis-·~onstituyen las r.e.: · · 

laciones so.ciales de clase de úna sociedad. 

Tratar de explicar la repercusi~n da la~·:· r~lacio.nes sociales en el desa

rrollo de la comunidad, pensando que puede. ser a rai'.z de la infraestructura y - · 

superes tructúra pol íti ca-económica •. 
--

Su esencfa se puede encontrar por· medio· de la existencia de diversos ti

pos de comunidad como: urbana, rural y una i.ntennedia que presenta caracteri"sti 

cas de comunidad urbana y características de comunidad rural~ llamada suburbana. ,, 
Esta tipifi caéión puede responder al grado de desarrollo de .una comunidad y es

te se debe analizar en relaci6n al desarrollo de una totalidad; es decir, que -

depende del avance tecno16gico y científico por ejemplo de la industria,. la ~ -

agricultura, en el proceso de transfonnación de los recursos renovables y no r! 

novables, etc., esto es, explicarlo en relaci6n con los medios y fotmas produc

tivas a su vez que, las fuerzas productivas se deben desarrollar confónne a es

te avance. 

En consideración de lo anterior, se puede decfr que e1 desarrollo debe -
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ser unánime dentro de la sociedad; y, por lo tanto, 1as relaciones socjales son 

en esencia un factor socia 1 que caracteriza a esta forma de producci 6n y que Í.!! 

tervienen ~n la interacci.ón social, econánica y política de los hombres. 

PREDICTIVO: 

Las predicciones dentro de las investigaciones sociales, se dan a:m cier. 

ta dificultad, toda vez que para tratar de predecir- las relaciones sociales de

los hombres, se debe refleXionar sobre l?S aspectos importantes que las tipifi

can, sin embargo una predicción basada en una teoría, resulta ·con mayor g~ado -

de confiabilidad, ya que se consideran las condiciones esenciq.les en la fonna-

ci6n y desarrollo del fenómeno. 

Las predicciones que se pueden elaborar respecto a las actuales relacio- · 

nes sociales~ pueden ser en función de una fonna y modo de producción, es decir, .-,_ 

par.tir de la explicaci6n que se dé del fenómeno, en cuanto pensar si en un nue-

vo sistema social; económico y polftico se van a presentar exactamente igual a.

éstas. Pero, recapacitando ante la. dinámica de las sociedades y 1as transfonna

ciónes dialécticas que sufren, se puede intuir acerca de. las modificaciones que 

los fenómenos, sociales padecen en sus caracterfsticas cualitativas a partir-de- · 

la acumulación de sus características cuantitativas, detenninando así el cambio 

de esta fonna actual de producción de bienes materiales para la sobrevivencia -

del hanbre. 

Sin embargo. pronos ti car el cambio que pueden sufrir las características 

cualitativas y cuantitativas, implica predecir la intervención de la unidád y -

lucha de los contrarios, la influencia que generan parq. provocar la negación de 

un sistema, a la vez que lo afirmán, para negarlo nuevamente. 

Por lo tanto, 1.a prediccic5n, en la fnvestigacf6n socia1, se puede conce

bir a través del desarrollo en fonna de "espiralº a partir de las fonnaciones -

sociales. 

En sfntesis, se puede decir; que la fn~estigación es una nueva fonna - -

_. 
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adoptada por el trabajo social para poder intervenir con mayor precisión en la

búsqueda, de explicaciones a las causas y efectos de los fenómenos sociales; es

to implica, fundamentar la participaci6n del trabajador social en su hacer pro

fesional' como investigador de una prof>lenática ·real e histórica, desmembrando .... 

ésta a través de los niveles de la investigaci6n, amsiderados éstos, como gra

dos de. profundidad en la adquisición de un conocimiento, es decir, descubrir al 

fen6meno social previamente a un nivel exploratorio para fonnularlo, conocerlo

en su esencia y relacionarlo con los demás elementos que intervienen en su for

maci6n y desarrollo. Describirlo o clasificarlo, ·es deta.llar las caracterfsti-

cas particulares del fenómeno que hacen posible distinguirlo de los otros, ade

más de ordenarlo según su grado de desarrollo. Dar una explicación o comprobar

una hip()tesis, es fonnular una teori'a respecto de su formación, desarrollo, in

teracción, funcionamiento, causas, efectos, etc.; lo que conduce a poder prede

cir las particularidades posteriores del fenáneno; por lo tanto, el conoctmien

to del trabajo s.ocial se puede ubicar a partir.de los dos niveles señalados en

primer ténnino. es decir, el trabajador social puede analizar un fen·áneno so- -

cial en relación a su exploración y descripción. toda vez, que considerando el

pro.ceso 1"'1 trabajo social~ ellfpieza a consolidarse y presentarse como una prob_! 

ble disciplina social. por tal mo.tivo, no se está todavía en posibilidad de ex

plicar y predecir lo que puede acontecer con los fenómenos sociales que caract_g_ 

rizan una organ1zac16n social de producción material. 
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IV. "EL ANALISIS MATERIALISTA DIALECTICO COMO UN ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 
EN TRABAJO SOCIAL. 

El materialismo dialéctico, puede ser utilizado por el trabajo social, -

como el marco teórico para la realización de sus investigaciones sociales, es -

decir~. a través- del análisis materialista dialéctico procurar explicar la hist.Q. 

ria de las sociedades humanas .• para comprender su formaci6n y desarrollo, inve~ 

... tigando la. interrelación de sus elementos principales: el aspecto social, econ.Q. 

mico y político; con el propósito de descubrir y relacionar los hechos y cono-

cer en esencia las causas y efectos de los fenómenos sociales. en los procedi- -

mientos o actividad concreta de estudio del trabajo social. 

Por tal motivo, se intentará esclarecer la relación del materialismo di~ 

léct'icq con la investigación, así como, tratar de desarrollar un diseño de in-

vestigación que podrfa ser utilizado en trabajo social y apoyado en e1 materia

lismo dialéctico como fonna de interpretar la rea.lidad social~ para. explicarla

más objetivam~nte. 

IV.1 RELACION DEL MATERIALISMO DIALECTICO CON LA INVESTIGACION: 

El materialismo en esencia parte del hecho que la única causa de las co

sas es la materia. 

La materia, se refiere a la existencia dé todo lo que nos rodéa en sus -

diferentes formas y aspectost independi'entemente de toda conciencia. El concep

to de materia tiene varias connotaciones, puede. ser estudiada desde diferentes.

puntos de vista, es tl"atar de comprender a la. materia como sujeto, como también, . 
a la vez se le pueda explicar como potencia, es d~cir, que a partir de estas n,Q. 

cienes se puede conceptual izar a. la materia .como ret:eptiva,. pasiva, puede ser -

cualquier objeto o material del que se componen las cosas naturales, y a éste,

se le puede denominar el sujeto de las cosas, un algo fndetenninado del cual se 

generan las cosas, esto es, que las cosas no se dan por accidente sino que se -

derivan de un algo que puede ser considerado corno su sujeto que las produce. T.Q. 

do lo que se toca y se ve, está hécho de un algo incognoscible, careciendo a --



116 

veces de fonna, caracteres que vienen a tipificar a la materia como extensión,

es decir, que la materia puede ser ancha, larga, profunda, presentar cierto or

den, figura, posición, magnitud, etc.; y aunado a la extensión la materia es -

fuerza y energía; las cuales le van a pennitir gravitar sobre ella misma y so-

bre otros cuerpos, asegurando a través de 1 as mismas, su capacidad de movimi en

to y traslación. Por tanto, la materia ocupa un lugar en el espacio por medio .. 

de su fuerza motora, fuerza que emane de todas sus partes que la c001ponen, moti 

vo para que la materia se pueda entender como la expresión de una relación con~ 

tante~ o sea, concebir la relación que exfste entre sus elementos sensibles en.

conformidad con una ley. 

La materia se identifica también con la nocion de masa en el sentido de

que posee peso y vol úmen, este concepto es más ci entifi co que filosófico, por-

que va mas en relaci6n a la ffsica·y a Ja química de los cuerpos, es poder con

cebir a la materia por medio de la mecánica definida por el segundo principio -

de la dinámica como reladón entre fuerza y la aceleración impresa; aJ igual -

que el concepto. que de la materia en la ciencia contempor§nea es utilfzado a -

través de la reducción de materia y de energfa a la de densiáad de campo. 

De las anteriores connotaciones, se puede deducir que Ja materia, se ca

racteriza principalmente por ser objetiva, real. fuera del sujeto cognocente y

subjetivo todo está en continuo cambio y transfonnación 1 ya sea rápida o lenta; 

la materia no tiene principio como tampoco tendrá fin en el tiempo. La materia

tiene cualidades que por medio de ellas se puede dfstinguf r de todos los demás

objetos o procesos y por ú.ltimo la materia se encuentr-a estratiff cada, esto im

plica conocer a 1a materia en sus fonnas superiores e inferiores. 

A lo cual se puede decir que de la materia se desprende el primer éal"ác-
• 

ter del materialismo y el segundo aspecto es el de Ja dialéctica. 

La dialéctica como método de la divisi6n: en este sentido se puede cons.i ,. 
de.rara la dialéctica como la técnica de la investigación rea1h:ada por la col.[ 
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boraci6n de dos o mas personas; compuesta por dos momentos, el primero consiste 

en llevar a. una idea única las cosas dispersas y poder definir la idea para ha

cerla comunicable a todos y el segundo es el procedimiento de la división, esto 

es, poder dividir nuevamente a la idea en sus especies, siguiendo sus articula

ciones naturales. 

Se puede comprender a la dia.léctica tomo lógica de lo probable, se puede 

concebir como el procedimiento racional no demostrativo, es decir, en vez de -

partir de premiSas verdaQeras, se puede partir de premisas probables. 

La dialéctica fue cqnparada con la lógica, es decir, se identificó con -

' la misma en general o por lo menos con una parte de la lógica que no es retóri-

ca, ya que a la retórica se le consideraba como la ciencia de hablar bien en -

los discursos que conciernen a las vfas de salida y a la dialéctica se le consi 

deraba como la ciencia de discuti.r rectamente en los discursos que constan de -

preguntas y respuestas,. esto es, que por medio del razonamiento y la demostra-

ci6n se puede explicar las cosas menos comprensibles;. presentando el razonamien 

to como el que consta. de premisa y conclusión. Por lo tanto, se definió a la -

dialéctica a partir de esta identificación con la lógica, como la ciencia de lo 

verdadero y de lo falso. 

La di a 1 écti ca también puede ser proyectada a raft de entenderse como sin 

tesis de los opuestos, es decir, que la dialéctica en este sentido consiste en: 

la posici6n de un concepto abstracto y limitado, en la supresión de este como -

algo finito y en el paso a su opuesto y en la síntesis de las dos detenninacio

nes precedentes, síntesis que conserva lo que hay de afirmativo en su soh:ci6n

Y en su tr§nsito. 

La dialéctica y sus principales características s.on: observar al mundo -

en unidad> que todo fenómeno y proceso se encuentra en relación y esta relación 

no es nunca simple coincidencia, sino una interacción. Todos los procesos, fen§. 

menos, objetos, cosas. etc.; se encuentran en movimiento, en transformación y -
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cambio. los procesos, fen6menos, objetos~ etc.; en s11 interior se encuentran -

elementos opuestos y estos son llamados contrarios. Estos contrarios están en -

lucha. es decir, ejercen acciones opuestas. 

El desarrollo entendidQ a través de la dialécti.ca, es afirmar que la ma

teria se encuentra en constante progres-0 y evolución., concebir el surgimiento -

de fonnas que antes no exis.tfan y 1a desaparición de viejos fenómenos. 

Por lo tanto, el materialismo dialéctico, considera todo el mundo que -

nos rodea como el mundo de la materia eterna e infinita> en transfonnacion pro

gresiva,. es decil", en forma de espira.1 a causa de la lucha de los contrarios y

de las transformaciones cualitativas y cuantitativas, así como, en su forma más 

complicada de entender y explicar que es la VIDA SOCIAL. 

Es comprender al hombre en relación con los demás hombres a través de un 

modo de producción material. interpretar y explicar las causas y efectos de los 

fenómenos sociales, como son: la clases sociales; la división de la sociedad, -

la lucha,, las relaciones sociales de producción, 1a división del trabajo, etc.; 

en un todo concreto y a raíz de la existencia histórica de los hombres; es in-

vestigar el modo de producción capitalista y sus alteraciones a partir del pri!!. 

cipio de objetividad en Ta consideración de los objetos y procesos~ el desarro-

1 lo universal como otro principio fundamental en la vida social y del principio 

de la concatenación universal, es decir, que todo lo que está en el mundo, está 

vinculado entre si. Analizar a las fonnaciones sociales -Oesde el punto de vista, 

hist6rico-concreto, buscar los eslabones fUndamentales en la cadena de aconteci 

mientas hist6ricos para explicar el capitalismo como resultado de otras fonna-

ciones sociales, económicas y polfticas anteriores á su existir. Esclarecer a -

través de las leyes y ca.tegorfas, las relaciones generales~ necesarias y esen-

ciales de fos procesos de la naturaleza y de la sociedad, por medio de sistema

tizar y controlar el conocimiento del mundo material. 

Si bien'» el materialismo dialéctico, puede ser considerado éomo el marco 
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teórico para el análisis 'de una realidad social, el medio para la aplicaci~n -

de1 materialismo dialéctico puede ser conceptualizado a través de la investiga

ción como un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crftico; que va a peJ:. 

mitir descubrir nuevos hechos o datos, constituyendo un camino para. conocer y -

explicar la realidad, cada vez:r que comprende la fonnulación y definición de -

problemas, fomtulación de hipótesis, recopilación, sistematización, elaboración 

de datos, fü.rmulación de deducciones, proposiciones generales y por último, el

análisis de las conclusiones para determinar si confirman las hipótesis y co- -

rresponden al marco teórico del que se partí ó. Caracterizando a la investiga- -

ción como un procedimiento por el cual se recogen nuevos conocimientos de fuen

tes primarias, se descubren principios generales que trascienden situaciones -

particulares, es una exploración experta, sistemática y con un alto grado de -

exactitud, es lógica y objeti.va> se intenta organizar datos en términos cual.ita 

tivos y cuantitativos, por último la investigación se registra y se expresa en

un informe, docllJlento o estudió. 

Las funciones principales de la investigación son: inicia, reformula, -

reenfoca -y clarifica la teoría, esclareciendo por medio de las mismas e1 papel

activo de la investigación en relación con Ja teoría y la influencia que ejerce 

una sobre la otra. 

Los niveles de la investigaci6n como son: el exploratorio, el descripti

vo o clasificativo, el explicativo o cootprobación de hipótesis y el predictivo

tienen como objetivo el formular un problema para posibilitar su investigación, 

describir o clasificar un fenómeno o una situación mediante el estudio del mis

mo y detallar sus características, explicar o comprobar una hipótesis consiste• 

básicamente en la fomtulaci6n de una teoría sobre un conjunto de hechos y e1 -

predictivo es tener los elementos necesarios para decir de antemano lo que ocu

rrirá o lo que es posible que ocurra en un futuro próximo. 

Por medio del diseño es como se puede controlar y vigilar la variancia -
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que interviene en la investigaci6n, a la vez que se preparan las condicionas -

que posibilitan la recolección y análisis de los datos. los elementos qoe com-

pongan el diseño van a variar según el tipo de estudio que se realizará. 

Reslllliendo, la investigación social es el proceso que utilizando la met.Q. 

do1ogía científica, penn.ite obtener nuevos conocimientos en el campo de Ja rea

lidad social, por tal motivo, cualquier exposici6n que pretende abarca.r ciertos 

aspectos de la metodologJa de las ciencias soc'fales, se debe referir a la cien

cia como eje ,de los principios y problemas encontrados. 

Por lo tanto, el materialismo dialéctico, puede ser la base esencial pa-. 
ra el análisis de una realidad social, utilizando la investigación como el pro-

ceso reflexivo, sistemático, controlado y critico, a través de los pt-ocedimien

tos de trabajo o actividad concreta del trc;bajo social, es decir, estudio de c~ 

so, grupo y comunidad. 
En síntesis: 

INVjSTIGACION < t • TRAB~O SOCIAL t > MATERIALISMO+ DIALECTICO 
METODOLOG?A ... _ --- RELACION __ ___.t ANAUSIS 

TE;ICAS cJRENDER PRIN!iPIOS 
INSTRUMENTOS INTERPRETAR IIB~S 
HER,RAMIENTAS EXPLICAR GORIAS 
*;:--~~-,..i----------~ ~ . f 

PROCESO 'REAL!;: SOCIA¡ "°l 
REFlEXI~ ECONOMICA Y CAUSAS 
SISTEMATICO POLIT . . J, 
CONTROLADO Y . . 1 . FENOMENOS 
CRITICO SOCIALES 

l . l NlVELES 
EXPLORATORIO CASO } 
DESCRIPTIVO o J. 
CLASIF!CATIVO GR~PO ~EFECTOS 
EXPLICATIVO o ""' 
DE COMPROBACIOtf O Cüf1UNIDAD 
HIPOTESIS J, 
PR~Dl 1 
PROCESO DISCIPLINA SOCIAL ..-4-----"' MARCO TEORICO 

El diseño que se intentar§ desarrollar a continuaci6n, será en base a --
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los elementos tratados anterionnente y en relaci6n con
1
el materialismo dialécti 

co. 

IV.2 UN DISEÑO DE !NVESTIGACION EN TRABAJO SOCIAL APOYADO EN El MATERIALISMO 
DIALECTICO. . . 

los elementos que componen este diseño son: 

- comprender el problema o detenninar la materia a estudiar; el cual se divide-

an: 

a) planteamiento del problema y 

b) definición del problema. 

El planteamiento se refiere a saber qué clase de problema es el que se va a -

investigar. 

La definición, consiste en, clarificar y especificar sus elementos, para así, 

distinguirlo de los demás problemas. 

- el marco teórico, cano un conjunto de conocimientos verifica dos que fonnan e 1 

aspecto teórico de la realidadJ tiene cOíno final'idad el posibilitarnos la ob

servación directa e indirecta del problema a estudiar, es decir, como un con

junto en el que todo cambia y está interrelacionado, incluyendo todos los de

talles históricos posibles. 

- análisis y asimilación mi.nuciósa del problema, es tener un conocimiento am- .. 

plio sobtre las distintas fonnas de manifestación del problema a través de -

las diferentes épocas de la historia hunana,. así corno el estudiar los elemen

tos que lo componen. 

- analisis de las diversas formas de desarrollo del problema mismo, corresponde 

a estudiar cada una de las diferentes manifestaciones del problema para cono

eer los factores internos y externos que generan su desarrollo. 

- formulación de hipótesis. son supuestos teóricamente fundamentados, sujetos a 

comprobación. 

- variables o factores de estudio, son elenentos diferenciados de la hipótesis-
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y entre los que se pretende existe alguna relación. 

- indicadores, producto de las categorías de análisis conceptuales y que confo..r. 

man los elementos mensurables de las variables, de los que se derivan direct2_ 

mente las técnicas de recopilación de infonnación. 

- técnicas de recopilación de infonnación, consistentes en observación, cuestiQ. 

nario, entrevista, fuentes documentales, etc. 

- reconstitución del cuadro de conjunto del problema, es annar nuevamente· el 

problema, sobre la base de las fracciones que habían sido establecidas~ es d&_ 

cír, sobre la base de unir el análisis y Ja síntesis. 

- descubrimiento del principio y creación de teorías que pennitan explicar gt'an 

número de casos. 

- establecimiento de la ley fundamental inherente a dicho problema. 

En todos los pasos se requiera de la sistematización, que es tratar de -

construir el cuerpo teórico del propio conocimiento hasta ahora obtenido, es ~ 

cir, es pasar de la percepción a la abstracción, a los conceptos de los fenóme

nos o problemas, aplicando los principios, leyes y categorías del materialismo

para poder alcanzar la esencia de los procesos en que estos se desarrollan. 
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CONCLUSIONES.-

Se plantea la posibilidad que a partir de. una corriente filosófica, se -

explique la realidad histórico-social de los hombres, a través de una organiza

ción social, económica y polftica. 

En el trabajo, se analizó la probabilidad de utilizar el materialismo -

dialéctico como un enfoque teórico, para Ja interpretación de la realidad so- -

cial. 

El trabajador social debe encontrar en la investigación, el apoyo esen-

cial, para así poder explicar las causas y efectos de los fenánenos sociales; -

1 o cua 1 debe hacer a través de sus procedimientos de trabajo o actividad concre 

ta, como son: el estudio de caso, grupo y comunidad. 

Procurar relacionar los principios del materialismo dialéctico que repr_!! 

sentan el conjunto de las premisas iniciales más generales, las leyes que ref1_!! 

jan los nexos de los procesos de los fenómenos objetivamente y las categorías,

como peldaños y formas del conocimiento del muñdo material, con los niveles de

la investigación que representan la profundidad del conocimiento. 

De lo anterior, tratar de consolidar su co.nocimiento científico, ya que

todo conocimiento que sea exp 1 i cado por medio de cierta me.todo 1 ogía, debe ser -

referido a la ciencia como: Eje de los principios y problemas encontrados. 

Por lo tanto, se considera que el diseño de investigación que aquí se -

propone, puede ser funcional en la medida del logro de la interrelación de Tos

elementos que constituyen el materialismo dialéctico y la investigación. 
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SUGERENCIAS.-

El trabajador social, puede consolidar su labor profesional, a partir de 

cons.iderarse cano un investigador social, para enfocar y relacionar su conocí-

miento con las demás disciplinas sociales. 

Debe reflexionar, ante las posibilidades teóricas que existen> toda vez, 

que la finalidad de cada una de ellas es el estudio de la sociedad. 

A la vez, serfa conveniente, no considerar a las teorías sociológicas, -

cano exclusivas de una filosofía, pues su base es filosófica; pero su aplica- -

ci6n debe ser practica para el conocimiento de una sociedad, ya que uno de sus

objetivos principales, es estudiar a los hombres, su desárrollo, sus antagonis-

mos, sus relaciones, sus fenómenos, etc. 

Asímismo, puede analizar el materialismo dialéctico, como una probabi1i

dad en la actividad teórico-práctica. 

También debe utilizar a la 'fnvestigaci6n cerno un medio técnico, pa.ra pr.Q. 

fundi zar en 1 a bOsqueda de J as causas y efectos de 1 os fenómenos social es. 

Por lo tanto, en la medida de sus posibilidades, debe procurar elaborar-,. 

sus propios diseños de investigación, esto le pennitirá esclarecer las necesida 

des propias del problema a estudio. 

Reconsiderando el análisis que haga de la sociedad, la que debe estudiar 

a través de 1 a historia y a 1. as realidades social es cerno procesos dialécticos. 

Finalmente, se considera que el trabajador social 1 a partir de las ante

riores sugerencias, tendría la posibi 1 i dad de proyectar a 1 trabajo socia 1 a un

nive l de análisis macrosocial. 



BIBLIOGRAFIA.-

ABBAGN'ANO, Ni co 1 a. 
Diccionario de filosofía. 
Edi t. : Fondo de cultura económica. 
México, 1974. 

ANDER-EGG, Ezequiel. 
Introducción a las técnicas de investig,ación. 
Edi t. : Humani tas. 
Buenos Aires, Argentina, 1978. 

BIDDLE W; William y otros. 
Desarrollo de la comunidad. 
Edi:t.: Limosa. 
México, 1977. 

BROM O; Juan. 
Aspectos básicos del Materialismo Dialéctico. 
México, 1970. 

COVO E.; Milena • 
. Conceptos comunes en la metodología 
de la investigaci6n sociológica. 
Instituto de inves,tigaciones sociales. 
u.n.a.m.; México, 1973. 

DAVINSON H; Evelyn. 
Trabajo social de casos~ 
Compañía edi tori a1 con ti nen ta 1. 
México, 1973. 

DUVERGER, Mauri ce. 
Métodos de las ciencias sociales. 
Ediciones Ariel. 
Barcelona, 1972. 

ESCALANTE FORTON, Rosendo y otros. 
lnvestigaci6n, organi,zación y desarrollo 
de la comunidad. 
Edit. Oasis. 
México, 1980. 

GONZALEZ NUÑEZ, J ,, de Jesús y otros. 
Din~i, ca, de, grupos, ( tecni cas y tácticas). 
Edit.: Concepto. 
México= 1978. 

GREENWOOO, Ernest. 
Metodología de la investigación social. 
Pai'dos. 
Buenos Aires, Argentina, 1973. 

125 



KEDROV y SPIRKIN. 
La Ciencia. 
Edit.: Grijalbo. 
ColeccitSn 70. 
México, 1968. 

KOSIK, Karel. 
Dialéctica de lo Concreto. 
Edit.: Grijalbo. 
Colecci6n 70 .. 
México, 1979. 

KURSANOV, G. 
Materialismo Dialéctico. 
Edi t. Cultura Popular 
Méxi to• 1977. 

MARX-ENGELS. 
Obras Escogidas. 
Tomo Unico. 
Edi t.: Progreso. 
México. 1972. 

ROJAS SORIANO, Raúl. 
Gufa para realizar investigaciones sociales. 
Textos Universitarios. 
U.N.A.M.; México, 1979. 

SELLTIZ, Claire y otros. 
Métodos de investigación en las relaciones sociales. 
Rialp, Madrid, 1976. 

* 

126 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Materialismo Dialéctico: una Forma de Interpretación Social
	Capítulo II. El Trabajo Social como una Disciplina de las Ciencias Sociales
	Capítulo III. La Investigación en Trabajo Social
	Capítulo IV. El Análisis Materialista Dialéctico como un Enfoque de la Investigación en Trabajo Social
	Conclusiones
	Sugerencias
	Bibliografía



