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PRO L o G o 

La realización del trabajo que a cont inuaci6n presenta~s.

ha sido e l pr oducto de una inqui e tud que nació en el Area de _ -

Psicología Social Aplicada de la Eacuela Nacional de Estudios __ 

Profes ionales Iztacala, en la cual los profesores que imparten -

la ~teria. se dieron cuenta de lo importante que era delimitar

cuáles pueden ser loa campos de acci6n en los que se debe inci-

dir al llevarse a cabo un plan de eatudios. 

De tal manera que ae dieron a la tarea de elaborar un pro-

yecto de inves tigación sobre uno de los aspectos imperantea en -

el curricululII de esta área: La intervención de los e st\ldiantes

teórica y prácticamente en lss comunidades circundantes a la _ _ 

ENEPI. El nombre que dieron a dicho proyecto es: "INVESTIGACION 

OE LA METODOLOGIA UTILIZADA EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO COMU

NITARIO REALIZADOS EN MEXICO ( PERIODO 1980-1981) POR LOS SECTa-

RES: EDUCATIVO Y SANITARIO". 

Ahora bien, dentro de este proyecto nosotras colabor~os c~ 

mo "ayudantes de i nvestigación", con el fin de efectuar el trab! 

jo de titulación • 

. Nuestra intervención fue únicamente d\lrante la primera fase 

de l proyecto, p\les consideramos que con ésto cumplimos con los -

r e quisitos marcados en el realamento de titulación, el cual esti 

pula Que en la modalidad de "investigación", es necesario que __ 

los egresados hagan un reporte de su intervención en el proyecto 

de investigación, en el c\lal deberán trabajar durante un lapso _ 



de seis a doce meses , siempre y cuando concluyan una fase de la

investigación. 

En el apéndice, presentamos el proyecto general del área, 

por medio del eual se podrá tener una idea global de las metas y 

actividades a reali~ar, y del Que partiremos para desarrollar 

nuestro trabajo en base a lo propuesto en la pri~era fase. 



I N T R O D U e e ION 

El desarrollo de las comunidades marginadas ha sido una pr~ 

blemátics a la Que se han tenido Que enfrentar la mayoría de los

países que conforman a Am6rlca Latina. 

México no es la excepción , ya que en él se preaentan indices 

bien mareados de marginalidad , no s610 en las áreas rurales, sIno 

también en las ~onas urbanas. 

Desde a~os atrás han sido varias las instituciones que, de! 

de el sector público o privado , han tratado de desarrollar progr! 

mas que ayuden a la superaci6n de loa principales problemas exis

tentes en las zonas marginadas (en lo que se refiere a salud, eco 

nomia, educaci6n y vivienda). 

El sexenio pasado no fue la excepci6n y ssl se crearon, por

psrte del sector público , varios convenios con instituciones edu

estivas y/o sanitarias para que se dedicsran a ls reaolución de _ 

los problemas antes mencionadoa. 

Entre e llas podemos contar con las mAs representativas del 

sector salud, como son: Instituto Mexicano del Seguro Social _ 

(I.M.S.S.l , Secretaria de Salubridad y Asistencia (S . S.A.), Inst! 

tuto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Es_ 

tado (I.S.S.S .T.E. ) y el Sistema para el Desarrollo Integral de _ 

ls Familia {D.I .F.l. 

Así también, dentro del sector educativo, podemos enumerar 

la Unidad de Investigación Educativa de la Secretaria de Educa

ción Pública , el Instituto Nacional para la Educsción de los Adul 



tos (I.N.E.A.), y diversas universidades: Universidad Nacional -

Autónoma de México (U .N . A.M.) , Universidad Aut6noma Metropolita

na (U . A.M.), etc. 

Dentro de las actividades que tienden a realizar eatas ins

tituciones, se encuentra el mejoramiento de la vida social, la -

disminución de las diferencias sociales, la extensi6n de los ser 

vicios sanitarios por medio de la creaci6n de centros de sslud ; 

y la elevaci6n cultural del paIs ~ediante acciones colectivas -

Que hacen factible la coordinaci6n de esfUerzos con el gobierno. 

Por otra parte, loa organismos educativos c~o las universi 

dades , dedican gran parte de su presupuesto para las acciones de 

desarrollo de la comunidad , valiéndose del servicio aocial y l as 

prácticas de campo de los estudiantes de diversas carreras (med! 

cina, enfermerIa , psicología , etc), aunque en varias ocasiones -

se ha señalado que la mayoría de ellas no alcanzan los resultados 

esperados. 

La Secretaría de Educación Pública, en acuerdo con otras 

instituciones, como son: COPLAMAR. DIF , SSA. etc., implementa 

programas para que ls población marginal que carece de servicios 

educativoa, se desarrolle para lograr su plena realización en la 

composición y estructura del país. 

Con estas medidas , pretende contribuir a disminuir la tasa

de analfabetismo, ampliar el campo cultural y educativo, con el

propóaito de fomentar ls integraci6n social a través de l a ense

ñanza. 
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Nuestra tarea al elaborar este trabajo, es la de hacer, en-

la medida de nuestras posibilidades, un análisis de la metodo lo-

gia utill~ada en cada una de eatas instituciones, con el fin de-

contribuir a que el proyecto de investigación del Ares de Psieo-

logía Social, pueda cumplir con sus objetivos (ver proyecto de -

investigaci6n), yen base a nuestras observaciones, hacer una --

crítica al proyecto de investigaci6n, primera fase. 

~~ 
El tipo de trabajo a realizar es una investigaci6n documen-

tal, basada en la informaci6n obtenida en las instituciones que_ 

comp~nden el sector salud y el sector educativo, acerca de 106-

programas de desarrollo comunitario aplicadoa en el Distrito Fe-

deral y Tlalnepantla, Edo. de México. 

El reporte que a continuación se presenta (acerca de las i~ 

vestigacionea realizadas), está organizado de la siauiente mane-

ra: 

BOSQUEJO HISTORICO.- Donde s e presentan algunos programas -

de desarrollo comunitario realizados en diversos países, como 

son: Pakistán, Indis , Venezuela, COlombia, etc ., aaí como los 

más recientemente elsborados por las instituciones públicas en -

MéxiCO. 

MARCO TEORlCO.- En el marco t e6rico haremos referencia s 

dos aspectos fundamentales: Definición de Comunidad y O8fini-

ci6n de Desarrollo Comunitario . 

Al final de esta parte S8 expondrá el planteamiento del __ 
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problemas y las hip6tesis. 

METOOOLOGIA.-

lLB pB90B qJe se sielleral para. obtener la ~. fueren: 

10 . - Recolección de inro~maci6n relacionada con las in8t i t~ 

ciones que, dentro de 108 limites de esta investigaci6n, inciden 

en el ámbito comunitario . Para eate efecto ae realizaron ent~ 

vistas por medio de lss cuales se catalogaron a laa unidades - _ 

donde se realiza: !a docencia, el servicio social y/o la inveat! 

gación comunitaria; 

20.- Descripción de la metodología implementada por estas -

instituciones en BUB programas de desarrollo de la comunidad; e~ 

marcación dentro de las hipótesis dadas; 

30.- Crítica metodológica al proyecto de investigación (pr! 

mera fase); Y. 

40,_ Proposición de alternativas a dicho proceso. 

50._ Concl usiones:_ Esperamos Que al concluir la lectura 

de este trabajo se encuentren respuestas a alaunas de las cuea

tioneD fundruaentales que sobre "Comunidad" y "Desarrollo Comuni

tsrio" se han planteado; Y. que tomando en cuenta la crítica lile 

todológica y las sugerencias planteadas al proceso de investiga

ción del Are a de Pa icologIa Social. pueda terminarse ls elsbora

ción del plan inter_disciplinario e inter-institucional de inter 

vención comunitaria, en el que se articul en la docencia , la in-

veatigación y/o el serv icio social. 
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BREVE REFERENCIA SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD EN VARIOS PAISES 

A eontlnuáclón presentamos una breve aintes1e de la. prog,,! 

mas de desarrollo de la comunidad que se han ae¡uido en varios -

países; para poder tener al¡unos puntoa de referencia al an811--

zar los programas que 8e han llevado o se están realizando en Mé 

deo. 

INDIA.-

La Indla ha sldo uno de los paísea que ha tenido mayor e~P! 

ño en pr-onlOver el proceso de desarrollo de l a comunidad a eeca-

la nacional y cono parte lnte¡rsl del proarama de desarrollo de-

todo el país. "Se trata en &~meral del desarrollo eeonÓlllco, 18 

Justicia social y el crecimiento den>Ogr6fieo"; procurando equil! 

brar 108 tres fines y relacionándolos de tal manera que 8e eOM--

plementen entre sí, 

Su método consiste en divulgar la enseñanza y fomentar l a -

orgaoi%ación de la comunidad . La. prinCipa1e. inatltuclonea en-

las aldeas han de ser el "Panchayat" (especie de junta cOOlunal), 

la cooperativa y la escuela aldeana. El Panchayat debe fUncio--

nar como organiamo cívico y de desarrollo , l a cooperativa actua-

r6 en la esrera económica, y la escuela aldeana en las esferss -

intel ectual y cultursl. 

El estuer%o actual consiste en crear o mejorar los ¡obier--

no. locales y estimular al mismo tiempo las actividades de estue! 

~o propio de la comunidad. El fomento de ls autonomía local es-
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algo -'8 que un. mera tentativa de erear institucionea populares 

para el desarrollo de la comunidad. 

El objetivo consiate en revitalizar el proceso democrático

y colocar a la nueva democracia del paía sobre cimientos más am

plios y .ólidos . 

PAKISTAN.-

El programa que Be desarrolla en Pakietán, tiene importan __ 

eia COQO eJemplo de desarrollo de comunidades urbana.. Fue ini

ciado en 1954 cono un proyecto experl~ntal en Lysri, barrio de

viviendas insalubres en Karachi, contándQse en 1958 con ocho p~ 

gramas en marcha , cada uno de loa cuales beneficiaba a una pobl~ 

ción de 20,000 a 30,000 habitantes. La razón por la cual el go

bierno de Paklatán decidió emprender programas de eatá {ndol., -

ee que 108 proyectos que se iniciaron no eran costoaoe y loa Ber 

vicios prestados beneficiaban a muchas pareonea. 

En cada uno de eatos proar~a traba ja un organizador y un~ 

organizadora de aSIstencia social con titulo universitario y en

trenados ademAs eapecificamente en las tareas a realizar. 

CgYLAN.-

Ceylán es uno de los paises que nos interesa como ejemplo -

de desarrollo de comunidades rurales. Fue iniciado en 1948, co

mo un programa de desarrollo rural , teniendo los siguientes ObJ! 

tivoa: 

1) . - gstlmular el entusiasmo y los esfuerzos de la poblac iOn 
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rural en la labor de desarrollo rural. mediante la oraanl.z.c:l6n

de ald.ae establecida. por ell ... i ..... 

21.- Obtener un contacto IRA_ íntll1\O y una Mayor cooperación 

entre dichas .oeledada~ y los diversos funcionarl~ de dlvu1aa-

c16n del lobierno que trabajan en una ~ona. 

3).- Introducir una coordinación mAs {nti .. entre dlveraoa

departamentos del lobierno en l. prestación de aua •• rvicloa en

el nivel de la aldea, a tln de evitar duplicaci6n de la alama la 

boro 

Al constituirse el progr ... de 19d8, se enfocó el problema

creando "sociedades de desarrollo rural", sUlirl6ndose 108 81- -

guientea sectoree de actividad: 

a).- El aspecto económica: en relaci6n con el de.arrollo de 

l. s¡ricultura, 188 industrias domlatic.a independientes, el co

mercio, las cooperativas, el e~leo, el ahorro, y la .aluci6n de 

loa proble~ de taIta de tierra. 

bJ.- El aapecto sanitario: en cuanto a aseo peraonal, sane! 

miento del medio, cultivo de huertas domésticas, protección a la 

madre y al ni~o, programa de distribución de leche, pravenci6n -

de enfermedsde. contagiosas mediante la educaci6n san1taria, etc. 

c).- Los sspectos culturales: en materia de activ1dades re

llaios.s y educativas, fomento de loa oflcios indíaenaa, preven

ción del delito y solución amistoaa de las controversias de la -

sldea. 
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FILIPINAS . -

En Filipinas se pensó que la clave para la solución de la -

m~orla de los problemas que afrontan los habitantes de las al-

deas , se hal l aba en ellos mismos, per9 para lograr los resulta-

dos deseados era neceaario enae~arles las posibilidades de una -

vida mejor , a partir de un esfuer~o común. 

Otra razón para recurrir sI desarrollo de la comunidad fue

que al asumir el pueblo una responsabilidad m~or en au propio 

desarrollo , se reduciria drásticamente el costo de las mejoras 

en lo que concierne al gobierno , se aceleraría la formación del

capital rural, y lo que es más importante, se generaría en el -

pueb l o un sentimiento de confianza en si mismo, y de orgul l o como 

resul tado del conocimiento de la propia capacidad para hacer al_ 

go bueno y valioso en su propia comunidad. 

Para lograr todo esto, el programa procuró la coordinación

de esfuerzos a escala nacional, provincial y municipal, delimi-

tanda responsabilidades de manera especifica . 

COLOfllBIA . -

Ea interesante destacar este programa por tratarse de un -

proyecto que ea de ámbito nacional y que puede servir de ejemplo 

a otros programas semejantes. El desarrollo de la comunidad en

Colombia ("Acción Comunal"), se incorpora a loa programas de de

sarrollo económico, social y fisico, mediante la creaeión de Sec 

ciones Ejecutivas de Aceión Comunal en las Secretarias de Educa_ 
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ción y Salud y Obras Públicas, en el Departamento de Administra_ 

ción y Planificación, Que cuenta con personal especislmente con

sagrado a este programa. 

Por este programa las empresas de Energía El~ctrica y de -

Acueductos y Alcantarillados, deben crear y organizar sus respe~ 

tivss secciones ejecutivas de acción comunal. Todo lo anterior

constituye el Comité Coordinador , que es presidido por el Direc_ 

tor del Departamento de Administraci6n de la Planificaci6n . A

ello se añsde Que en cada uno de loa barrios y veredas (eepecie

de municipios), deben constituirse juntss de Acción Comunal , lS9 

cuales deberán atender preferentemente los sectores de educación, 

aalud y obras públicas . 

VENEZUELA.-

Eate programa asume particular relevancia para latinoam~rica 

por su concepci6n teórico_práctica. 

Ha sido promovido por la Diviai6n de Desarrollo de la Comu

nidad, perteneciente a la Oficina Central de Coordi nación y Pla

nificación (CORDIPLAN), ubicada a nivel presidencial. 

Sus aspectos básicos en la coordinaci6n y la mayor utiliza

ción del esfuerzo humano implican , por tanto: 

a )._ Coordinaci6n . - Que es ejercida en todos loa niveles (n! 

cionsl , regional y local), sdemás de la coordinación entre dis-

tintos organismos y personal técnico de distintss instl tuciones

gubernamentales, logrando en algunos estados una estrecha coope-
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ración entre 106 recursos del sector público y el privado. 

b).- Mayor y mejor utili~ación de la fuer~a humana: Una de 

las bases del Programa Nacional de Desarrollo de la Comunidad, _ 

ha sido l a utilización de la actividad humana , mediante un proc! 

so educativo que comprende varios aapectoa, tales como educación 

básica , mayor capacitación profeaional y artesanal, despertar el 

espíritu de iniciativa , al deaeo de mejorar y lograr la partici

pación efectiva en la elaboración y ejecución de programas de B= 
ción comunal a través de los métodos de esfuerzo propio y de ay~ 

da mutua. 

Los objetivos principales de este programa 60n: 

11.- Elevar el nivel de vida de las comunidades urbanas y -

rur ales , promoviendo la participación activa de la ciudadanía con 

miras a la solución de sus propios problemaa, utili~ando s us p~ 

pioa recursos y recibiendo del gobier no ayuda técnica y crediti

cia. 

2).- Otra objetivo básico ha sido lograr un cambio social y 

psicológico de la comunidad, responsabill~ando a la población -

frente a sus problemas. 

El Programa Nacional de Desarrollo de la Comunidad en Vene~ue1a , 

tiene cuatro notas que lo caracteri~an: 

1.- Comenzó desde la baae hacia arriba , ea decir, partió de 

la propia comunidad . 

2.- El programa no ha contado con recursos propios. Se ha-
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trabajado sobre la base de la coordinación de recursos humanos y 

técnicos de los diversos organismos nacionales , estatales y mun! 

cipales, con la contr ibuci6n del sector privado y con la coordi

nación de los recursos humanos. 

3 . - Se hs tomado muy en cuenta la planificación a nivel l o

cal. Se ha buscado ls parti cipación de la gente, no s610 e n 1a_ 

ejecución, si no también en la elaboración de los planes. 

4.- El programa se puso en marcha sin contar con el personal 

técn i co especialmente preparado. Sin embargo, mediante pequerbs 

cursos, jornadas de trabajo, ciclos, charlas y seminarios .. se -

han preparado a muchos trabajadores auxiliares . 

Este programa de desarrol l o se d ividió en tres partes: 

!.a primera, denominada "Desarrollo Local", que comprendi6 

uns serie de experiencias bassdss en la coordi naci6n de progra-

mas ys existentes y en ls mayor utilización de recursos t!cnicos 

y financieros, y ha tenido como fi nalidad principal estimular __ 

laa iniciativas de las comunidsdes y hacer efectiva esa capaci __ 

dad potencial a trsv!s de los métodos de esfuer~ propio y de __ 

ayuda mutua. 

Ls segunda etapa conaistió en extender el programa a var iss 

zonas del paIe, denominándose "Escala Regional". 

Finalmente , en la tercera etapa s e estructuró el programa a 

escala nacional, pretendiéndose su propia organización y la dis

posición de fondos y c entros de entrensmiento. 
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MEXICO.-

Para finalizar esta r evisión histórica, a continuación pre

sentamos dos de los programas que se han l levado a cabo en Méxi_ 

co, a t ravés de un convenio entre dos de las i nstituciones más 

importantes del sector público: IMSS-COPLAMAR y SEP-COPLAMAR. 

1.- PROGRAMA DE SOLIDARIDAD SOCIAL POR COOPERACION COMUNITA 

RIA (IMSS-COPLAMAR) 

De acuerdo al convenio IMSS-OOPLAMAR , l os trabsjos comuni~ 

rios consisten no sólo en jornadas de trabajo, sino también en _ 

otras actividades o formas de participación que permiten (di rec_ 

ta o indirectamente), elevar e l nivel sanitario y social de di-

versos núcleoa de población , teniendo siempr e en cuenta a las ca 

munidades y sus necesidades. El IMSS está directamente involu-

c rado en lo que se refiere a las tareas de promoción de la salud 

y l a prog ramación de los trabajos comunitarios. Estos constitu_ 

yen una obligación genérics de las localidades donde habitan su

j etos con "solidaridad social", y e l total de los trabajos real! 

zables es un promedio de diez jornadas por cada jefe de familia

o a dul to, siempre que eate no interfiera con las actividades p~ 

ductivas normales de lss comunidades. 

La promoción del trabajo comunitario en los aspectos de ss

lud y de higiene, el IMSS la lleva a cabo por medio de los medi

cas responsables de las unidades medicas rurales, creando los C~ 

mités de Salud del programa IMSS-COPLAMAR , tanto en localldades-
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donde se ubican esas unidades co~ en aquellas comunidades den-

tro del área de influencia de las mismas. 

En los aspectos de salud e higiene, los programas y laa ac

tividades que se consideran como trabajo comunitario , son los si 

guientes: 

a).- Asistencia médica: 

bl.- Nutrici6n: 

c).- Planificaci6n Familiar: 

d).- Educación para la Sslud. 

Las acciones de ls salud pueden ser a¡rupados de la siguie~ 

te forma: 

1).- Las accionea del núcleo fs~illar . Y. 

2).- La de participación comunitaria en áreas de beneficio

colectivo (trabsjo comunitario). 

Algunas de las consideraciones gene rales sobre las acciones 

comunitarias relacionadas con los programss de salud , aon: 

- El núcleo familiar debe participar integramente en accio

nes que beneficien su salud, tanto de atenci6n médica , como de -

educaci6n y prevención. 

La participaci6n es múltiple: esto es que simultáneamente 

pueden hacerse dive rsas acciones básicas familiares para mejorar 

su salud y deben ser permanentes y continuas para lograr verdad! 

ramente una educaci6n familiar para la salud y el cambio de sct! 

tudes. 
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- Dado que el sistema es de atenci6n integral a las fami - -

liaa, las actividades comunitarias iniciales relacionadas con la 

salud , se circunscriben al ámbito del hogar campesino. 

Se contemplwn tareas que consisten en el aprendizaje y -

educación para la salud y no s6lo aquéllas que requie~n esfuer

zo físico . 

En relación a la salud, la acreditación sobre jornadas y

tareas se realiza en base al núcleo familiar y no de manera indi 

vidual. 

_ La acreditación de jornadas o equivalentes, se vigila por 

los comités de aalud o por las comunidades. 

Por lo que respecta al trabajo comunitario , en obr as de be

neficio colectivo, ae considera que la comunidad puede present~ 

se en acciones eapontáneaa, o bien en programaa institucionales . 

Laa comunidades a su vez, pueden contar con formas tradicionales 

de organización para el trabajo. 

11._ PROGRAMA PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE CASA-ESCUELA P~ 

RA NIÑOS DE ZONAS MARGINADAS A TRAYES DEL CONVENIO SEP_COPLAMAR. 

El objeto de eate programa es de establecimiento de casaa-

escuelas, como centros en los que se proporciona hospedaje, ali

mentación y apoyo extraescolar de carácter tecnológico, artísti

co y físico durante todo el ciclo escolar , en niBos de 9 a 14 -

aBoa, provenientes de poblados de difícil acceso . Las casas-es

cuelas se encuentran ubicadaa en poblaciones que actualmente ya_ 
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cuentan con escuelas en las que se imparte educaci6n primaria, a 

las que asisten los menores a reeibir educaci6n pri~ria formal, 

para su desarrollo integral y armónico. Dentro de los alcanees

del proerama se pretende poner en operaei6n 35 casas-escuelas en 

toda la Repúblics. 

a).- Caraeterístieas da las easas-eseuelas: 

- Ubieación.- Las casas-eseuelas se estableeerán en poblaci~ 

nes que tengan entre cineo mil y quince mil habitantes, y en 10-

pOsible, en regiones que euenten eon atraetivos naturales. 

- Instalaeiones. - Cuentan eon una biblioteea eomo auditorio, 

área de reereaci6n y juegos, canchas deportivas y locales apro-

piados para recibir a las visitas de los ni~os internos. 

Aress: 1).- Doméstica, comprende el área de dormitorio y 

alimentaci6n; 

2).- Educativa, comprende el área de talleres, re 

creaci6n y deportes; 

3). - Administrativa, comprende el área de oficinas 

y almacenes; y, 

4) . - Mantenimiento, que comprende la de servieios 

espeeiales y generales . 

- Centro Cultural y Soeial.- Las easss-escuelas funeionan -

como eentros permanentea de promoei6n y difuai6n social, cultu-

ral y recreativa, para beneficio de la propia poblaci6n. 
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MARCO TEORICO.-

ANTECEDENTE SOBRE EL CONCEPTO COMUNIDAD 

Para poder determinar los limites que nuestra inveatigaci6n 

alcanzará, es necea ario hacer una reviai6n de lo que haata ahora 

se ha entendido como comunidad y como deaarrollo co~nitarlo. 

Dicha enmarcac16n del término se hace dificil, ya que s610_ 

George A. Hille ry (1965)-, logro identificar 94 definiciones dis_ 

tintas de comunidad; las cuales han creado confusi6n y una falta 

de consenso en el uso y significado . 

El análiais de cuáles son laa teorías y concepciones más im 

portantes sobre comunidad, muestra que éstas abarcan desde la d! 

finici6n meramente geográfica propuesta por Park (1929 ) y la ea-

cuala de Chicago , hasta la máa reciente dada por Dontni (1980). 

Mc.lver (19i7) , conatdera "comunidad" como una unidad 60- _ 

ciaI c uyos miembros reconocen y comparten una serie de intereses 

comunes en la satisfacci6n de las interactividadea de la vida co 

mún . Eata concepci6n más tarde serta llamada "comunidad de inte 

rés" o concepci6n "psico16gica" de la comunidad. Eata orienta_ 

ci6n paico16gica queda prácticamente olvidada cuando R. Park __ 

(1929) , le da a la comunidad una connotaci6n eapacial y geoaráf~ 

ca. Cada comunidad tiene una ubicaci6n y loa individuos que la-

componen tienen un lugar de residencia dentro del territorio Que 

la comunidad ocupa. 

Años más tarde, Hawly (195O) , espec ifica Que desde un punto 

* Las de f iniciones sobr e comunidad fueron tomadas del documento 
"Reflexione s sobre el Desarrollo Comunitario ( Peral te V. 1982). 
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de vista espacial, la comunidad puede definirse como un área, 

cuya población residente está interrelacio~ada e integrads en ba 

se a sus necesidades diarias , siendo sus contactos directos e i n 

directos: la participación en el ritmo diario de la vida colect! 

va es el factor distintivo que da unidad a la poblaci6n de una -

localidad . 

Otra concepci6n más reciente que abarca tanto el aspecto t~ 

rritorial como el psico162ico, es el de Mercer (1956), quien di_ 

ce que la comunidad humana es una colectividad fUncionalmente re 

lacionada que vive en una localidad geográficamente determinada , 

en un momento determinado, que comparte una cultura en común , -

que está sociallllente estructurada y que manifiesta una "concien

tizaci6n" de su unicidad e identidad como &rupo . 

S . Jober¡ (1964) , manifestando una poaici6n ecléctica y co~ 

ciliadora, dice que la comunidad es una colectividad de actores

que comparten un área territorial limitada como la base para c~ 

partir al máximo las actividades diarias; ésto implica que las -

personas interactúan dentro de complejos institucionales locale s 

que proveen un amplio margen de servicios básicos, y al mismo -

tiempo considera que la comunidad no es necesariamente una un i -

dad autosuficiente. 

Dentro de las nuevas orientaciones , encontramos que Stein -

(1960) , inicis una serie de ataques contra la concepci6n tradi-_ 

cional de comunidad . Así eate autor considera que la urbaniza-_ 

ci6n, la industrializaci6n, la burocratizaci6n, etc., han destro 
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zado los lazos comunitarios . "A medida que crece la urbanizaci6n , 

los individuos pierden su sentido de la comunidad total ••. su se~ 

tido de pertenencia a una empresa común decae seriamente ..• el -

sen timiento de solidaridad basado en el sentido de que cada indi

viduo de la localidad pertenece a una comunidad de todos, cede el 

paso a subcomunidades con actitudes hostiles entre si". 

Ante la multiplicidad de teorías sobre la comunidad , ladd __ 

(1959), afirma categ6ricll/llente que: "es 16gico y natural exi¡ ir _ 

una derinici6n del t é rmino de comunidad, sin embargo, parece que

toda t entativa a hacerlo , e stá condenada al rracaso". 

Ahora bien, citando otras concepciones más recientes , encon

tramos que Weber (1963). introduce un concepto nuevo: "La comuni

dad sin proximidad". La separación o proximidad espaCial, han d~ 

Jado de ser indicadores adecuados de las relaciones fUncionales,

el elemento geográrico no es ya un elemento de orden. El desarro 

110 tecno16gico permite hoy que poblaciones o personas separadss

espaCialmente, pueden sentirse íntima y profUndamente relaciona-_ 

daa. 

Lipset (1966) , amplia la concepción de Weber {quien más ha-

'ola de proximidad rísicaJ y considera que la comunidad es una va

riable de las ocupaciones proresionales; dice también que algunas 

comunidades manifiestan más comunidad que otras •.• "Los profe!lio

nales son una comunidad dentro de la comunidad". 

Otros autores como Betteman (1948), Clemer (1958) , Robert __ 
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(1966), aplican el término comunidad a unidades tan dispares co

mo las cArce1es, loa hospitales psiquiátricos, los aficionsdos -

al JSt;Z, etc. Bstten (1975), conceptus1ha "comunidad" como gr:!! 

pos de gente, en algunos casos menos de cien o de a1~oa mi l es, 

que viven y trabajan juntas en un pueblo o barrios a los cua1es

sienten pertenecer espeCla1mente . 

Otro autor que intenta hacer una definición tomando en cuen 

ta varios de los aspectos dados en otrss definiciones es A. An-

der E&g (1978), quien ds la si¡;uhmte noci6n de comunidad: "La

comunidad es una unidad social cuyos miembros participan de 61-

¡;ún rasgo, interés, elemento o función común, con conciencia de

pertenencia, situados en una determinada área geográfica , en la

cual la pluralidad de peraonaa interaccionan más intensamente en 

tre si, que en otro contexto. 

Finalmente Donini (1980), define comunidad co~ un grupo s~ 

cial primario (de interacción Intima cara a cara), cuyos miem- _ 

bros experimentan y comparten l os sentimientos comunitarios , ea

decir, la conciencia de un nosotros, de rol y de dependencia. 
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DEFINICION DE cOMUNIDAD 

Como se podrá observar, existe una gran confusi6n en cuanto 

a 10 que se entiende como "comunidad", y ennuestra opini6n esto 

se debe a que ella no ha sido vista como un proceso hist6rico, 

determinado por su complejidad especIfica; es decir, hasta ahora 

s610 se han discernido aspectos que ejemplifican lo que es una -

comunidad (intereses comunes, área geográfica , conciencia de pe~ 

tenencia , etc.), pero no se ha hecho un análiais concreto y pro

fundo de lo que en si es este fragmento de la realidad social. 

Por esto en el Ares de Psicología Social de la ENEPI, se consid~ 

ra necesario su estudio dialéctico , y para este efecto, el punto 

de partida fue la concepcIón filosófica de Karel Kosik (1963). 

El concibe que la realidad en su conjunto es una totalidad con-

creta absoluta . Lo universal total posee una estructura Que se

desarrolla y ontocrea: "no es algo caótico e inmutable perfecta

mente acabado y sólo variable en sus partes y disposición . 

Por su constante autocreaci6n la r ealidad a su vez dialécti 

camente se discierne en múltiples totalidades concretas relsti-

vss, mismas Que surgen determinadas por los diversos grados de 

complejidad material. Así , si por un lado la realidad es 5610 

una: la materia en constante movimiento, por el otro es la com __ 

prensi6n más profunda de la unidsd material, "representa también

una comprensi6n más profunda del csrácter específiCO de sus dis

tintos sectores y fen6menos particulsres". 
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Aho~a, como el materialismo dialéctico nos exp~esa el mov! 

miento de la ~ealidad desde su pe~6pectiva absoluta, debemos -

ademáa utili~a~ conceptos y/o cate¡o~ías que nos pe~mitan estu

diar a ésta en sus diversas porc iones ~elativas. Pa~a ésto, e n 

tonces parti~emos de la concepción que expreas los niveles y 

subniveles de integración . (Itzigsohn, 1966). 

"Un ni vel se considera COIllO una porción de la realidad ca

racterizada por un conjunto de propi edades y leyes i nterrelacio 

nadas, leyes que son propias de dicha porción de la ~ealldad y

Que han su~gldo temporalmente de niveles infe~lores y superio-

res. En ningún caso es un corte que arbitrariamente se hace de 

lo concreto absoluto total". 

Se trata de una porción de la realidad que no es tomada ar 

bitrarlamente, slno que se nos revela en la medida en que la va 

mos conociendo y trabajamos sobre ella como caracterizada por _ 

una se~le de leyes propias o específicas que nos ayudan a dife

renciarla. Cada uno de los niveles de integración posee una a~ 

tonomía r e lativa; es deci~. la existencia, por una parte, de a~ 

tonomia, pero por otra de la conexión entre dichos niveles. La 

autonomía está determinada por leyes específicas que la caract! 

rizan: y en su relatividad se debe a la existencia de leyes in

termedias que en fo~ma asimétrica vinculan a los diatintos niv! 

les de integ~ación, y a través de laa cualea ellos rec{procame~ 

te se influyen. Es decir, a t~avés de las leyes intermedias __ 
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los niveles infsriores actúan sobre los niveles superiores y a

la inversa, a través de estas mismas leyes intermedias , los ni

veles superiores organizan a los inferiores. 

Por ejemplo, para entender el nivel psicológico necesita-_ 

mos exhaustivamente conocer las leyes de la paicología y poseer 

una buena base bio16gica, de la misma manera que necesitamos ca 

nacer también las leyes propias de la psicología social que son 

leyes que cabalgan entre el nivel psico16gico y el socio16gico, 

pero no necesítamos conocer todas las leyes de los niveles más_ 

alejados. Es decir, tenemos que conocer las leyes propias del

objeto Que examinamos y sus conexiones a través de las leyes in 

termedias con los niveles superior e inferior; conociéndolos p~ 

demos llegar a determinar los procesos que nos interesan. 

Las leyes que expresan un nivel , han surgido temporalmente 

de niveles superiores o inferiores. Al indicar que han surgido 

temporslmente , se se~ala que los niveles no han sido constantes, 

que no han existido a lo largo de toda la historia de la natur! 

leza o la sociedad, y que incluso pueden dejar de existir . 

Por ejemplo. el nivel psicológico animal ha surgido en un

momento dado de complejidad del nivel bio16gico , que ea difícil 

de determinar. Debemos de tomar en cuenta que no siempre el n! 

vel superior emerge del inferior, sino Que también los niveles

pueden sufrir la influencia formativa de un nivel superior. 

Considerando ésto, muchas caracterIstiC6S del nivel psicol6gico 
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tienen su punto de partida en el nive l aociol6gico, a través -

del trabajo y del lenguaje. 

S! bien. el nivel pSico16gico animal aparece antes del ho~ 

bre y surge como consecuencia de un desarrollo del nive l biol6-

gico, muchas de sus caracteristicaa especificas dentro del ni __ 

vel psicol6gico humano , no emergieron a61amente de lo bioI6gi-

co, sino que revertieron sobre lo bio16gico a partir de un ni-

vel superior, tal cual es el social. 

La historicidad de los niveles de integraci6n se express -

en fases y etapaa de desarrollo estadial , mismas que en determ! 

nsdas circunstancias pueden dar lugar a otro nivel de integra-

ci6n cualitativamente distinto. Para que esto s uceda, deben 

gestarse en el i.nterior del primer nivel de integraci6n, las 

condiciones que poste r iormente constituirán al segundo. El ce

rebro humano por ejemplo, es el nivel que cualitativamente da _ 

lugar al pensamiento y és te, evidentemente , es un nivel de inte 

graci6n cuyas leyes específicas son más complejas que aquéllas_ 

propias del nivel inferior que lo sustente. 

Un n ivel de integraci6n no puede existir sin e l inferior _ 

que lo origina, pero este ú l timo, sl puede hacerlo sin el supe

rior. En nuestro ejemplo, es obvio que el pensamiento no exis_ 

te sin el cerebro, y que éste si puede hacerlo sln tener neces! 

riamente que ejercer actividad pensante . No obstante lo ante __ 

rior , desde el momento en que un nivel de integraci6n surge del 
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otro inferior, el nivel de integración superior regula laa leyes 

del menos complejo . 

En Bsta interconección, las leyea especificas del nivel i~ 

ferior se expresan en el superior a través de leyes intermedias, 

y las leyes especificas de este últi.a (el superior), regulan -

~bién a travéa de leyes intermedias al primero (al menos com

plejo). 

Esta vinculación entre los niveles se da en una forma asi

métrica, es decir, que la determinación de un nivel puede ser -

mayor que la del otro, por ejemplo, cuando decimos: "que e l sol 

influye en el crecimiento de las plantas, pero éstas no tienen

una i nfluencia muy grande sobre el sol". (Itzigsohn, 1966). 

Todos los niveles eatán determinados primariamente por las 

layes ds BU nivel y codeterminadoB por los niveles contiguoa, y 

aquí ta.bién hay una cierta simetría. 

Por todo 10 anterior podemos decir que los niveles (con -

SUB diferenteB fases y etapas), tienen un carácter integrativo. 

Esto quiere decir que todo lo que ha sido constituido al inte-

rior de un nivel (fsse o etapa) , se conserva en el siguiente, -

con l a particularidad de que en es te último lo constituido ad-

quiere generalmente una relación subordinada. En esta nueva r~ 

lación, el elemento, la ley o el subproceso en cuestión, adqui~ 

re cualitativamente una nueva posibilidad de expresión. 

Toda fase (etapa o nivel), i.plica la preparación y emer--
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Kencia de la siKUiente . De tal forma que al interior de una - 

etapa se generan los cambios cuantitativos que en su oportunidad 

darán lugar a nuevas cualidades del proceso considerado . 

En un nivel mscro, podemos ejemplificar lo anterior, dicie~ 

do que: "Una aociedsd no desaparece nunca antes de que sean desa 

rrolladas todas laa fUerzas productivas que pueda contener , y - 

lss relaciones de producción nuevas y superiores, no se constit~ 

yen jamás en ella antes de Que las condiciones materi ales de _ 

existencia de esas relaciones, hayan sido incubadas en el seno 

mis~ de la vieja soci edad". (Carlos Marx, 1659). 

De lo anterior , ee deduce que las fases y etapas de un ni-

vel de i ntegración tienen una sucesión constante que no necesa-

riamente es isó~rona (no ae da en un ~i8mo tiempo) . 

En otras palsbraa, la hiatoricidad de los niveles de inte-

¡ración conlleva a un orden de sucesión constante para todas BUS 

fsse s y/o etapss, sin que éataa necesariamente tengan para todos 

sus casos la misma t emporalidad . 

También a un nivel macro pode~s ejemplificar este proceso 

diciendo Que los ~dos de prOducción (aocio-económicoa), siguen_ 

en el curso de la hiatoria una aecuencia que está determinada por 

sus leyes especificas constitutivas, sucesión constante que no -

neceaariamente ocurre para cada región geo-pollica con al mismo

intervalo temporal. No hay un solo caso en toda la historia de _ 

la humanidad, en el que la fase (el modo de producción) capita __ 
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lista sea anterior al esclavista o este último posterior a la -

rase socialista. 

Por otra parte, los niveles de integraci6n presentsn perí~ 

dos de alternancia, momentos en los que se expresan antlclpaci~ 

nes 1 retrocesos fUncionales, cuya co~binaci6n al interior del

propio nivel de integraci6n, aunada s la que se da en otros ni

veles, determina no sólo la isocronia aludida, aino también el

desarrollo desigual de la historicidad propia de cada nivel o -

subnivel. 

Ampliando lo anterior, podemos mencionar lo que Piaget , - -

(1977) dice con respecto a la de rinici6n de estadio. Para hs-

b1ar de un desarrollo estadial se requie re de la e xistencia de

un orden de sucesión de las adquisiciones Que sea constante, -

aunque no isócrono entre diversos individuos. Eeto último qui! 

re decir que ei Piaget habla de un período de inteligencia sen

aoriomotriz, este período debe ser pas ada por todos los ni~os,

aunque en algunos dure menos y en otros dure más, y que debe -

ser seguido luego por el periodo correspondiente. Quiere decir 

que si alsún ni~o pudiera preacindir de dicho periodo de inte li 

gancia sens orio-motriz y pasar directamente a rormaa más com-

plejas, no estariamos rrente a un desarrollo estadial. 

Exige también que los distintos estadios tenaan un carác __ 

ter integrativo, o sea, que todo lo que un niño aprende en el -

período de la inteligencia sensorio-motriz persista, aunque es-
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té integrado de otra manera dentro de loa estadio. posteriores. 

Pisget exige pars el pasaje de un estadio a otro, la existencia 

de un carácter integrativo y la foreacián de estructuras de c~ 

junto dentro de las cuales laa leyes más pri~arlas encuentren -

una nueva e~presi6n. 

Otro aspecto es ls preparaci6n y el co~pletamiento del nU! 

vo nivel. Esto significa que el nuevo estadio empieza a madu-

rar dentro del otro y de pronto se manifiesta como una cosa ya

hecha. 

Piaget s08tiene la e~istencia de desniveles horizontales y 

verticales: por ejemplo, un ni~ de siete a ocho años, aabe se

riar cantidades de materia y longitudes, pero no sabe seriar p! 

80S, en cambio, dos aBos más tarde lo puede hacer. Estos son -

desniveles horizontales porque se trata de seriaciones: seriar

una cosa o seriar otra, en realidad son dos distintos subnive __ 

les dentro de un mismo nivel. En cambio, el desnivel vertical

estaria dado por ejemplo, en el ni~ que comienza s caminar y _ 

se orienta dentro del espacio mediante esquemas s s nsorio-motrl

c e8, el niño de tres a cuatro años que puede comenzar s orien-

tarss mediante representaciones espacisles, es decir, que en ~ 

bos cssos estamos frente a orientaci6n, pero son orlentacionea_ 

cualitativamente distintas: aquí estamoa en distintos subnive

le8 verticales porque el pssaje de la inteligencia sensorio-mo

triz a las formas superiores es en realidad un salto que repro-
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duce el pasaje de laG formas más elementales de la actividad 

psicol6gica a laG rormas superiores típicamente humanas. 

Por otra parte Wallon (1967), considera que en el segui

miento de 108 estadios se observan anticipaciones funcionales,_ 

alternancias y ren6menos de integraci6n. Lo que agrega al es __ 

que~a de Piaget es la alternancia, o sea la posibilidad de que

en un MOmento dado se oculte un elemento perteneciente al esta

dio anterior y vuelva a aparecer más tarde. Es decir, no s610-

hay una evoluci6n progreaiva, sino hay una evolución en cierto_ 

modo espiral. El crecimiento no tiene s610 saltos cualitativos 

sino también saltos espirales. Wallon da c~o ejemplo de ésto

la comparación entre ·el egocentrismo de tres aftos y el egocen-

trismo del adolescente, actitudes que se repiten pero en nive __ 

les muy diferentes, habiendo pasado por un período intermedio -

de socializaci6n. 

Ahora bien, para poder relacionar y analizar el concepto -

de "Comunidad" a través de los niveles antes mencionados, part,!. 

r e mos de l estudio psicológico y social del ser humano en tre ni 

ve les de intearación fundamentales: el individual (Wallon), el 

grupal (Fernánde z y Cohen) y e l institucional (Touraine), prep~ 

rAndonos para el desentrañamiento de las leyes específicas e i~ 

t e rmedias que consti tuyen el n i vel comunitario, contemporáneo o 

industrial. 

A continuación y pars tener una mejor comprensión de dic hos 
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niveles, analicemoa brevemente lo expueato por Wallon (nivel i~ 

dividual ), Fernández y Cohen (nivel grupal) y Touraine (nivel -

institucional). 

NIVEL DE INTEGRACIDN INDIVIDUAL 

Wallon ejemplifica desde la perspectiva de loa niveles de 

integraci6n el dessrrollo da l a socializaci6n del aer hwnano. 

El considera Que la forma en que los individuos se relacionan 

con su medio, está estrictamente ligada a sus medios de exi.te~ 

cia; por lo Que analiza esta evoluci6n desde el momento mis~ 

en que se inicia la vida del niño (vida embrionaria y fetal ). 

A partir de entonces y hasta los tres mesea aproximadamente, se 

manifiesta la etapa denominada simbiosis fiaiol6gica. 

SIMBIOSIS FISIOLOGICA.-

Durante este primer periodo, el niño aglutina todas sus -_ 

reacciones en torno a los cuidados que necesits obtener da eu -

madre, y esta necesidad que nace de au propia incapacidad para 

aatiafacer por sI mismo las exigencias más esenciales de su vi

da determina en su evoluci6n una or ientaci6n que reaulta capi __ 

tal para explicar 10 que ha si do l a humanidad. 

SIMBIOSIS AFEctIVA. _ 

Posteriormente a esta simbiosia fisio16gica (simbiolia al! 

menticia). sucede rápidamente otra Que es una Simbiosis Afecti

va , en la cual el niño se relaciona con los demás y especial- _ 

mente con su madre a travéa de aonrisas y signos de alegrIa que 

denotan ya un lazo puramente afectivo entre él y laa personas -
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que responden a dichos signos. 

A partir de los seis meses, se desarrolla lo que se ha ll! 

mado estado afectivo o elllOcional, en el que el niilo vive, tanto 

de sus relacionea humanas, como de su alimentación material. 

Es en este período donde se denota la importancia que exi! 

te entre el desarrollo psíquico de l niño y su desarrollo bioló

gico, donde ~bos se interactúan recíprocamente. 

El desarrollo del niilo pasa por etapas particularmente rá

pidas en el momen to en que aprende a hablar y a caminar, ea en

tonces cuando empieza a diferenciar objstos y personas, dejando 

atrás su visi6n global de las cosas. 

REACCIONES ALTERNANtES Y RECIPROCAS 

Ea en este periodo cuando el niilo tiende a ~pllsr sus hori 

zontes, ya que al darse una relación reciproca entre 61 y las 

demás personas, estsblece relaciones más ricas y matizadas. 

El niilo en sste período aprende que en toda acción no ex!! 

te s61amente un polo , el suyo , sino que hay dos poloa , el polo

de quien realiza la acción y el polo de quien es objeto de la -

acción. Vemoa como el niño multiplica los juegos "juegos de a! 

ternancia", es decir los juegos en los que es elte=ativamente

actor y objeto de un mismo gesto. Por ejemplo: tratsrá altern! 

tivamente de esconderse y hacerse ver; j ugará al escondite , 

siendo alternativamente el que se esconde y el que busca . 
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OONSTELACION FAMILIAR Y PERSONALISMO 

Entre los trea y loa cinco aftas, el ni~o se da cuenta de _ 

que vive dentro de una constelaci6n familiar (padre, ~adre, he! 

manos), y se ubica dentro de ella, dando un paso i~rtante en

la delimitación de su personalidad (relaciona 81.1 yo en relación 

al yo de los demás). 

Es también en esta etapa cuando el ni~o empie~a 81.1 instru~ 

ción escolar (jardín de infancia), donde se prepara cierta' __ 

e~ancipación del ni~o que vive todavía enclaustrado en au vida

familiar. Prevla.ente el nl~o sabe distinguir mal au personal! 

dad del lugar que ocupa y en el que la representación de sí mis 

~ tiene algo de global, de confuao y exclusivo, deapués en el_ 

jardín de infancia , el niRo se prepara para entrar en colectiv! 

dades más amplias, donde podrá deaempeRar una mayor variedad de 

papeles dentro de los grupos. 

INDIVIDUALIZACION y GRUPO 

A partir de los 7 aftos y hasta los 12 , aproximadamente, el 

ni~o pasa por períodos sumamente importantes en su soclaliza- _ 

ci6n. "Se concibe entre aus compafteros como una unidad que PU! 

ds &aadirse a grupos diferentes y que pueds clssificarse de di! 

tinto modo, según las actividades que reali~a. Es capaz de c82 

tar que puede entrar en diferentes grupos y .adificarlos al afta 

dirse a ellos" ("'allon, 1967). 

En esta etapa el desarrollo intelectual va íntimamente li-
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gado con la personalidad y aptitudes sociales de l niffo. Es una 

etapa de socializaci6n que se traduce en cooperación, exclusión 

y rivalidad, acompañada de una individualización correlativa, -

aiendo de suma importancia dar una buena orientación y cansliz! 

ci6n s dichss manifestaciones. 

Finalmente, hacia los doce años (periodo que va de la pu-

bertad a la adolescencia y que se prolonga a lo largo de varios 

~s), el niño entra en un período de desorientaci6n que se - -

acomapaña de descontento, de deseo de cambio, y en el cual cual 

quier sentimiento implica BU contrario. 

Aparece en el niño la necesidad de conquista, de renova

ción. de aventura y de elección de los valores morales. Es 

pues una etapa aumamente dificil en la que ea necesario dar 18-

mayor orientación al joven, encaminAndolo hacia la "responsabi

lidad" (consistente en aumir e l ~xito de una acción ejecutada 

en colBborac~ón oon otros o en provecho de su colectiVidad) . 

NIVEL GRUPAL._ 

Pasando ahora al nivel grupal, comencemos por dar la defi

nición de un grupo. 

"Un grupo es una relación significativa entre dos o más -

pers onas, es decir, Que la actividad de cada una representa es

labones de la activi dad de los otros en el proceso de un loaro

ulterior. Los actos de una persona influyen en la otra de tal_ 

manera Que su respuesta se vincula con la actividad de la prim! 
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ra, y así sucesivamente" (Fernández y eOhen, 1982). 

Loa grupos generan o engendran, es decir, producen, loa __ 

bienea tangibles (msteriales) e i n tangiblea (psico-socialea), -

que los miembros requieren para sus vidas. Dicha producción se 

da a trav6a de los miembros, con los recur808 materiales y con~ 

cimientos que poseen y en base a metaa que son las que determi

nan la acción. Ea por lo tanto un f actor báaico de todo ¡rupo

la gente que lo integra, puea constituye la razón de ser del __ 

grupo, ya que sobre de ellos ae revierten los beneficios gener! 

doa. 

A la forma de organizarse internamente dichoa miembros, S8 

le denomina liderazgo, a través del cual se trata de obtener el 

mejor aprovechamiento de sus medios. El liderszgo es un aspec

to de suma importancia en las relaciones qus se establecsn en _ 

al grupo . Otros aspectos que son importantes en dicha relación 

son las denolllinadas "relaciones de tiempo libre" (eatablecimie!! 

to de intereaea comunea al margen de las metas) y laa r s lacio-

nes con "exogrupos" (inmeraión en relaciones con otros grupos). 

A estos dos factores que intervienen en todo grupo: los m! 

dios, que los miembros utilizan para producir y las relacionsa_ 

que establecen durante la producci6n, se lea denomina "conducta 

del grupo", la cual se interpreta como la sctividad del grupo -

encaminada al logro de sus metss y que colateralmente crea loa

bi enes intangibles. 
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A las mane~as de inte~Bctua~ o a la partieipación que -

tienen los elementos de un grupo, también se lea denomina "ro 

les", los cuales se identifiean eomo las funciones que neces! 

te desarrol lar todo grupo para que crezca y produzca (vio - -

apéndice: "Las Interacciones en e l Grupo"). 

"De la base de 1011 grupos, que son 1011 medios y laa rela 

ciones manifiestas del mismo, surge la ideología que es la -

concepción sistemática que los miembros tienen de su grupo. 

La ideología debe comprenderse como reflejo de la conducta, de 

la actividad de l propio grupo a través de au historia, organ! 

zada en modeloll y patrones conceptuales explicitas o implíci

tos que son compartidos por todos o la mayoría de sus miem- -

bros (Fernández y Cohen, 1983). 

Una vez analizados los aspectos que estructuran a los -

grupos, es decir, uns vez consideradas las leyes específicas 

que los configu~an , pasemos a la forma en que ellas lIe desa-

rrollan: 

FernAndez y Cohen identifican cuatro fases tangibles en

el dellarrollo de todo grupo; las cuales se van modificando en 

la medida en que los medios y las relaciones dan luga~ a modos 

de producción diferentes: consideran también camb ios que se -

manifiestan en la ideología correspondiente al nivel alcanza_ 

do por e l grupo. 

Esquematizando estas cuatro fases de desarrollo del grupo 
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tenemos: ~lutinada. posesiva. cohesiva e independiente . A

continuaci6n enumeramos sus principales característica.: 

FASE AGLUTINADA 

A.- LOS MEDIOS DE PROOUCClOO 

1. - Las metas son planteadas por el líder y los planea 

de acci6n twnbién. Si ae deforma hacia la "sutocracis " , el 

lIder monopoliza eata situaci6n. 

2._ Los recursos son escasos. Usualmente ea el líder el 

de més conocimientos de la situaci6n y concentra en aí loa re 

cursos de loa otros miembros. 

3.- Los miembros carecen de importancia, salvo ls que re 

presentan como número de gente. 

B._ LAS RELACIONES DEL GRUPO 

4.- El liderazgo está centrado en el líder. La comunica 

ci6n es en un solo sentido: del líder a loa ~iembros. Cuando 

se deforma el grupo hacia la "autocracia". e l liderazao ae __ 

torna dominante, dictatorial. 

5 . - Las relaciones de tiempo libre son escasas y en fUn

ción del líder. 

6 . - Las relaciones con exo-grupos tienden s fsvorecer ls 

diferenciación. Ea decir, hay un esfuerzo por irse aintiendo 

grupo, para 10 cual ae deben diferenciar de otros que ya exi! 

ten. En la deformación autocrática, pueden tender s la riva

lidad o a segregarae hoati lmente de los otros. 
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C.- LAS INTERACCIONES 

7 . - Se caracterizan por abundancia de' roles seguidores ,

aduladores, estimuladores. En 106 períodos de estimulaci6n -

autocrática aumentan 108 roles eonfesantes , devaluados y a&r! 

sivos. La mayoría da los roles positivos del grupo aglutina

do se concentran en el líder. 

D.- LA IDEOLOGIA 

a.- A tono con las características de loa medios y las _ 

relaciones, no existe una ideología de grupo , sino de 1lder . 

En su deformación autocrática, la concepción sistemática que

loa miemhros se forman del grupo puede explicitarse con las 

siguientes rrsa8s: "derechos divinos", "grupo predestinado" o 

"somos 108 escogidos" por e l "gran hombre" 

La pertenencia queda expresada en la idea de ser los - -

"escogidos". La estandarización es sumamente marcada. En la 

rase aglutinada, este hecho se trsduce en que "el grupo" nada 

sabe ni nadie puede resolver ninguna situación que e l líder 

no haya especificado. Podríamos llamarla "burocratialRO". 

En la deformación, estos ¡rupos tienden no s610 a estan

darizarae sino que hay un fUerte atractivo por los uniformea

y otros símbolos de s emejanza . 

La amistad auténtica no está presente en los miembros. 

Las normas expresas o veladas son las de seguir al líder en 

todo . Se refieren mis bien s deberes para con el lider o 



- 39 -

Cuando se deforma el grupo se hacen más rígidas las normas y-

en el mejor de los casos se racionalita la situaci6n de esta-

manera: "la lealtad rinde beneficios". El rango social 

(status): el grupo aglutinado participa del rango social que-

tiene el líder, o aea que el grupo como tal, aún no se ubica. 

En la deformaci6n usualmente tienden a sentirse superiores, -

como una aristocracia. En situaciones sociales particulsres-

esta superioridad puede referirse a aspectos raciales, reli--

¡iosos y dem!s. 1000508 
E._ PRODUCTIVIDAD Y VALORES 

9._ El grupo en su faae aglutinada es, en general, de b! 

ja productividad. Ocaaionalmente, puede dar la impresi6n de-

lo contrario, pero eato se debe s que en el inieio lo positi-

vo consiste en la r euni6n de recursoa y no en lo que el grupo 

~ismo ha producido. La deformac16n autocrática exagera estos 

rasgos hasta e xtremos grotescos. 

10.- Loa valores como supuestos básicos eon que fUnci o--

nan los miembros consisten en que es mejor la subordinsci6n ,_ 

una gran dependencia a un gran lidero Llegar a ser un aran _ 

dia como ese lidero 
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FASE POSESIVA 

A. _ LOS MEDIOS DE PRODUCCION 

1.- Las metas se comparten m6s por los mie~bro8 . Si el

grupo se deforma, Bur8en tantaa metas como miembros , es decir, 

se particularizan. 

2.- Los recursos son aplicados por los miembros, concie~ 

tizando asl sus posibilidades e importancia. 51 el grupo se

deforma, los miembros lle880 a sentir no sólo que poseen psr

ticularmente sus recursos slno que viven un apego emocional a 

ellos. 

3.- Los miembros adquieren seguridad dentro del grupo a

través de las fUncionea que realizan. Son loa iniciadores 

del grupo y en ese sentido 90n los "jóvenes" del miamo , con -

todo el ímpetu y la autoimportancia de eate concepto. Al de

formarse hacia el anarquismo. los mle~bros tienden a rivali __ 

zsr y disgregarse. 

B. - LAS RELACIONES DEL GRUPO: 

4._ El liderazgo permanece como una fUnción formalizada

pero el "Uder" pierde el gran poder Que tenia en la fase - -

aglutinada . Esto ocurre a medida que el grupo se diferencla

en distintas funciones que son ocupadas por los distintos - -

miembros. En la deformación de esta fase puede llegarse hasta 

la falta total de autoridad que coordine, c~endo en la india 

clplina y el caos. 
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5. - Las relaciones de tiempo libre aumentan debido a que 

loa miembros van descubriendo intereses comunes aJenoa a la -

meta. Estu relaciones se utilizan para "politiquería", cuan 

do el grupo se deforma. 

6.- Las relaciones con exo-&rupos se amplían enormemente 

debido a que cads miembro-funci6n entrs en contacto directo 

con peraonas fUera del grupo , actuando en nombre del ~ilmo. 

Si el grupo deriva hacia el "anarquismo", estllfl relaciones to 

IIIlln el giro de "sl1lU'1za", extrsñas al grupo. 

C. - LAS INTERACCIONES: 

7._ Crecen en número las innovaciones, la participaci6n

opinante y las criticas. Aumentan considerablemente lea rela 

ciones transi$entes y, si ocurre la deformaci6n de este faae , 

loa roles individualistas más evidentes 80n: $&Tesor, obetru= 

tor y dominedor . 

0._ LA IOEOLOGIA: 

e.- Estructurándose sobre la base de 108 uedioa y las r! 

laciones descritas, surge una concepci6n sistemática del gru

po en el sentido de ser "iguslitario". 

La pertenenc ia al grupo ae acrecienta con el sentimiento 

de seguridad que ceda miembro sdquiere. Sin embargo, la de __ 

formaci6n se puede fincar precisamente en la auto-seguridad a 

expensas del sentimiento de que se pertenece a una organiza-

ci6n. I.e estandarizaci6n se acrecienta de todos "somos igua-
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lesH pero, a la vez, 8e diferencia de los si~loa de semej~ 

&a que eran preferidos en la fase aa1uti~d.. Dicho de otra_ 

.anera, 8e estandarizan laa diferenciaa. La amistad entre loa 

~iembroa ae establece creAndose sub_grupos de preferencias 

personales que , en csso de cser el ¡rupo en el anarquismo, se 

convierten en sub-grupos que se "astillan" al principal. Las 

normas del grupo, sean expresadas o veladas , se sintetizan en 

el derecho de los mielllbros de "establecerse" dentro del gru-

po. Para ello, una normé no sxpresada ea la de no aceptar na 

da que pueda parecer i~sici6n. El rango social (status) 

del ¡rupo Y8 no es el líder, sIno que se define en fUnci6n 

del de todos los miembros del grupo, ea decir, que el grupo -

ae va ubicando dentro de su comunidad o institución como infe 

rior o auperior a otros por el status de sus miembros y no -

únicamente del líder . 

9.- El grupo posesivo es más productivo que el aglutina

do. En ~l los miembros se liberan de la subordinaci6n al 1(

der y el arupo recibe toda la iniciativa y actividad de 108 _ 

mismoa. 51 S8 deforea el grupo, se cae en la indisciplina y_ 

la producci6n baja consecuentemente , 

10.- Los valores fUndamentales son los de igualdad e in_ 

dividualidad. En la deformaci6n los valores cobran el giro _ 

de "individual ismo" , 
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FASE COHESIVA.-

A.- LOS ICEDros DE PRODUCCION 

1. - Laa ~et .. ae encuentran estructurad .. y aceptadaa 

por todoa loa mie.bro.. S1 el &nipa ae defonu., 1 .. Metas ae 

criatalizan, dejando de aer renovadas y adquieren vida propia 

por enci .. del grupo. 

2.- Ya aeguroa de aua habilidades y destrez .. en aua fu~ 

c iones , 108 miembroa ae enorgullecen de aquellos recursoa que 

simbolizan status o nivel 8ocloecon~1co. En la defo~ación

ae apegan emocionalmente a los símbolos en grado ~cho m6s al 

to que las deatrezas y habilidadea que real~ente tienen y es

to se convierte en factor de primer orden. 

3.- Los mlelllbroa se han deaarrollado dentro del grupo, -

han madurado. Entre ell08 exiete un alto grado de reaponsab! 

lidad y de interdependencia. Cuando el grupo ae deforma, lIe

dificulta el ingreso de nuevoa ~iembros y loa que loaran en-

traro eon u81eccionadoB por aua caracteríaticas de ae¡uidorell. 

B.- LAS RELACIONES DEL GRUPO 

4. - El liderazgo permaneclI COIllO una funci6n de &nipa. _ 

encarnsda en el mialllO o en alguno de los fUndadorea pero mAs_ 

como una fUnci6n reguladora que COIllO lidero En la deforma- _ 

ci6n el liderazgo se torna "pateM'lalista" Y. en casoa extre-

IlIOS , se cae en la autocracia. 

5.- Las relaciones de tiempo libre se incrementan enorqa 
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mente, incl~endo a los familiares y amigos de los miembros.

En la deformación, el tiempo libre invade las relaciones de -

producción, mermando la misms. 

6.- Las relaciones con e xogrupoB se hacen mAs de fin idas, 

puesto que ya e l grupo tiene su status de tal. Aspira a mej~ 

rar su posición dentro de la comunidad o institución a partir 

del nive l lo&rado y en competencia con otros grupos de su mis 

mo n ivel. En la deformación se torna exclusivista y tiende a 

aislarse para conservar su status. 

C.- LAS INTERACCIONES 

Crecen en número las participaciones "investigadoras" y

laa que "in forman". 

De igual modo aumentan las intervenciones "conci liador as" 

y "legisladoras". Si ocurre la deformación, aumentan las in

teracciones "confesantes", "agazapadas" , "devaluadas" y "adu

ladoras" . 

D.- LA IDEOLOGIA 

8. _ A raíz del nuevo desarrollo de los medios y r e lacio

nes , surge una concepción sistemAtice del grupo en el sentido 

de Que "hemos llegado" o "estamos hechos". 

La pertenencis al grupo es total. En la deformación , e~ 

te sentimiento se screcienta al grado en que los miembros só

lo pueden sentirse bien si están en el grupo . Fuera de él, -

se sienten fuera de si mismos. Ls estandarización manifiesta 
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su incremento en símbolos de semejanza de status. A i gual re! 

ponsabilidad, igual reconocimiento. La amiatad entre loe mie~ 

bros se vuelve más íntima y más generslizada . En la deforma-

ción la amiatad se adue~a de laa relaciones productivas, las -

normss del &rUpo, sean expresadas o veladas, se r e fieren a co~ 

servar la eatabilidad, el equilibrio. En la defor.ación. las

normas enfatizan la inmutabUld1!d: "crece y obedece". El rango 

soci al (status), es el que el grupo ha adquirido como tal, de~ 

tro de la comunidad o institución. Ya no se refiere a 108 

miembros a ino al grupo mismo en comparación con otros grupos. 

El a is lamiento y e l exclusivismo 80n los mecanismos de conser

vación del rango cuando e l grupo se ha deformado . 

E.- PRODUCTIVIDAD Y VALORES 

9 . - El grupo cohesivo es más productivo que el posesivo. 

En !l, los miembros estAn ya seguros de sus funciones y no ne

cesitan estar i nvirtiendo ene rgía en establecerse. El trabajo 

es fluIdo y las metas claras y estructuradas. Si se deforma -

el grupo, la productividad desci ende, se estabiliza, porque __ 

los miembros tienden a invertir aus energías en la conserva_ -

ción de sus posiciones y no en su desarrollo. 

10._ El valor principsl del grupo es ls seguridad. 

FASE GRUPO INDEPENDIENTE 

A._ LOS MEDIOS DE PROOUCCION 

1. - Las metas son comunes a t:ocb<¡ los miembN:lIJ y usualmente 
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se refieren al desarrollo y beneficio humanos. En la deforma

ción se particularizan las lletas o tallan giros falsos como "ha 

cer caridad" y el "paternaUslllO". 

2.- Los recursos se han acumulado y consti~en un bien -

común. En la deformaci6n los lIiembros pueden tratar ds apro-

piéraelos individualmente o de usufructuarIos egoísta~nte. 

3.- Los miembros actúan con gran responsabilidad, conscie~ 

tes de ser necesarios para el logro de la meta común y de que_ 

ponen en juego los recursoa comunes del grupo . En la deforma_ 

ci6n se actúa egoístamente y, por lo tanto , se colocan los in

tereses individuales por encima de los del grupo. 

B._ LAS RELACIONES DEL GRUPO 

4._ El l~derazgo se encuentrs ampliamente distribuido . 

Predomina la autosugesti6n. En la deformaci6n pue de ocurrir 

la anarquía o reinstalarse las relaciones de domlnio-aubordina 

ci6n. 

5.- Las relacionea de tiempo libre cobran una importancia 

particular debido a la eficiencia del grupo. Ex iste mucho mia 

tiempo libre y se incrementan considerablemente las relaciones 

de este tipo entre todos 108 miembros. 

6.- Las relaciones con exogrupos se enfatizan, centrándo

se en el i nteres de la comunidad e instituci6n en donde este _ 

encuadrado el grupo. Si el grupo se deforma, vuelven a hacer_ 

su aparici6n estas características y las de alianzas exte rnaa-
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al grupo. 

C. _ Las interacciones 

7._ Se incrementan notablemente las innovaciones, lea re

lacionee "t~cnicas", "informaciones", "orientaciones" y "coor

dinaeiones". Si oeurre la deformación, se incrementan todoe -

los rolee individualistas, especialmente loa de "jaetar'leioBo". 

"dOlllinador" y "mundano". 

NIVEL INSTITUCIONAL 

Ahora, para finalizar eata revisión de loa distinto. nive 

lea del desarrollo psico-social del ser humano, pasemos al es

tudio del nivel institucional dado por Touraine. La forma en 

que presentaremos su concepción será básicamente con la prese~ 

taci6n de las definiciones que él da acerca de las distintas _ 

organizaciones y las nociones a trsvés de las cuales éstas co

bran vida . 

Toda institución es un proceso cuyas faaes de desarrollo 

pueden aer identificadas con a ran preciaión. De acuerdo a la 

categorización de Touraine, la primera fsse de desarrollo ins

titucional se carscteriza pOr su acción predominantemente coer 

citiva; le segunds pOr su acción fundamentalmente instrumen __ 

tel; la tercere por su carácter integretivo y la cuarta por su 

representativldad. 

Cada una de estas fases está determinada por el modo en _ 

que le direcci6n y la implicación interact~an: la dirección ob 

viamente es la acción que ejercen los responsabl e s de cualquier 
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instituci6n, y la implicaci6n la acci6n que realizan quienes 

en ella 80n dirigidos, la propia de los subordinados. 

El proceso directivo de las instituciones bésicamente se

compOne de los siguientes aspectos psico-sociales: 

A) ._ La iniciativa: que puede ir del autoritarismo tecni

cista (rase 1) al mando utilitarista (~ase 2), la politica de

las relaciones humanas (faae 3) y finalmente la politica del -

desarrollo organi~scional (fase 4). 

B. _ La integración: que s su vez ae expresa en el encua- 

dramiento personal (fase 1). la eatimulación (rase 2) . la ere! 

ci6n de un espíritu de grupO (fase 3) , y la creación de un es

píritu institucional (faee 4). 

La implicación so propia de 106 dirigldoo. quienes por su 

parte presentan los oi¡ulentes aspectos psico-sociales: 

aJ . - Participación: misma que puede caracterizarse por la 

ausencia de proyectos personales (fase 1), pOr presentar pro-

yectos i ndividuales (fase 2), proyectos de grupO (fase 3), 0-

bien proyectoa en los que la institución puede expresarse como 

un todo (rass 4). 

b) . - Reinvindicaci6n: que va de la utopia antiorgani~aci~ 

nal (fase 1). a la defensa de los derechos individuales (fase-

2). ls aolidaridad grupal (fase 3) y finalmente la solidaridaa 

social (fase 4). 

Desde esta categoría puede decirse que . . • 
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• El contenido directivo de las instituciones ea directame~ 

te proporcional a la iniciativa y la integraci6n que ejercen -

los responsables de las mismas . 

• La implicación de los subordinados hacia las institucio-_ 

nes es directamente proporcional a su participación y a sus ac 

ciones relnvidicativaa. 

Ahora bien , a continuaci6n explicitaremos el contenido 

psicosocial de las fases del desarrollo institucional: 

PRIMERA FASE: "Insti tución Cohercitiva" 

Dirección: 

a)._ Iniciativa.- Autoritarismo tecnicista 

Este tipo de autoridad es el que menos se refier e de mane 

ra directs a ~a institución. Busca su legitimidad en las exi

~enciaa de la técnica (en las instituciones productivas) o en

la de l reglamento (en las instituciones administrativas). Es

te autoritarismo actúa a través de 6rdenes y sanciones, y pre_ 

tende justificarse en ls spatía y la no participaci6n de los -

subordinados (aunque parad6jicamente no haga más que reforzar

estas tendencias). 

b) . - Integraci6n . - Encusdramiento personal. 

Desde esta fase se concibe a la institución como uns uni-

dad destinada a contener al individuo, del cusl s610 se deses

la m~s mínima participación. 
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Implicación: 

a).- Partlcipac16n.- Ausencia de proyecto personal . 

Para quienes se encuentran en esta condición, la institu_ 

ción no representa directamente ninguna posibilidad de desarro 

110 personal. 

Desde aquí los subordinados ven a la institución únicame~ 

te como un medio indirecto para la satisfacci6n de sua necesi

dades más e lemental es. 

b).- Reivlndicsci6n . - Utopía antiorasnizacional . 

El nivel más elemental de la acción reivindicativa es -

aquel que no se dirige directamente a la institución. Desde 

esta perspectiva, los subordinados s610 presentan actitudes -

evasivas con las que pr etenden hacer más tolerable su estancia 

dentro de e lla . 

SEGUNDA FASE; 

"Institución Ine trUJIIs ntal" 

Dirección: 

a).- I niciativa. - Mando utilitarista 

Aqui la acci6n de loa dirigentes se caracteri~a por su in 

terés econ6mico. El uao m's r acional de los recursos es lo 

prioritario; y no imparta que este uso esté al margen e inclu

so en contra del desarrollo personal de los subordinados. 

b) . - Integract6n.- EstImulos Individualea 

En eata fase los dirigentes procuran que los subordinados 
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se vinculen hacia la inatitución ~ediante el suministro de es

timulas individuales, a diferencia de la fase anterior, en do~ 

de la integraci6n se da casi siempre a través de sanciones, -

desde esta seaunda rase comienzan a funcionar las recompensas

institucionales; ~ismas Que ae otorean sólo a quienes en térm! 

nos individuales sobresslen. 

Implicación: 

a).- Participación. - Proyectos personales. 

La scci6n de los subordinados en esta se¡unda rase se ca

racterizs por el vínculo individualista de ellos hacia la ins

titución. 

Desde aquí loa dirigidos conside ran a la institución uni

camente como un instrumento para la satisfacción de aus proye~ 

tos personales. Por este motivo, con frecuencia surgen con_ 

flictos entre sua intereses y las normas institucionales. 

b).- Reivindicaci6n .- Defensa de los derechos individuales 

Por la participaci6n individualista propia de esta segun

da fase , las scciones reivindicativas de los SUbordinados se -

caracterizan de igual modo por su significado personal . La d! 

fensa de los derechos en este segundo momento no rebass el in

terés de aquellos que directamente s e aienten afectados por la 

instituci6n. 
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TERCERA FASE: "Instituci6n Integrativa" 

Direcci6fl: 

a).- Iniciativa.- Política de Relaciones Humanas. 

Aquí 108 responsables de las instituciones procuran armo

nizar lss relaciones que se dan entre los subordinados y las -

de éstos con la dirección. La política de laa relaciones huma 

nas de esta forma pretende incrementar todavía más la eficacia 

da la institución . 

b)._ Integraci6n . - Creaci6n de un espíritu de grupo 

Aquí comienza realmente la integraci6n paicológica con la 

instituci6n. Para este efec to los dirigentes toman en consid! 

rsci6n a las relaciones informales de los aubordinados. Dejan 

pues de contraponer a é stas con la frialdad estática del orga

nigrMls. 

Implicaci6n: 

a).- Participaci6n: Proyectos de Grupo 

En esta tercer fase 108 subordinados aún no se sienten -

vinculados con toda la instituci6n. Lo más significativo des

de esta perspectiva es para e llos e l grupo con el cual se iden 

tirican. 

b)._ Re ivindicación._ Solidaridad Grupal 

La de fensa de los derechos individuales permite que los 

subordinados amplíen sus relaciones informales. Por ello en 

esta fase su amistad se incrementa cons iderablemente propici~ 
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do así el surgimiento de intereses comunes con los cuales se -

logra una optimitaci6n mayor de loa recursos institucionales. 

CUARTA FASE: "Institución Representativa" 

Direcci6n: 

a)._ Iniciativa.- Política de Desarrollo Organitacional. 

Unicamente en esta fase se considera a la inetituci6n como 

un todo. Cuando ella ha alcantado este desarrollo, se convie~ 

te en un medio efectivo de la realización de los valores soci! 

les. 

Los dirigentes posibilitan el servicio que la institución 

brinda a la colectividad y dan a su autorida d una legitlmidad

social que ya no es estrictamente técnica ni administrativa. 

En la medids en que nos aproximamos a este nivel, más se fun-

clonaliza o despersonaliza la autoridad. 

b) . - Integraci6n.- Ideo16gica. 

Aquí se pretende la mlxima adaptación da los subordinados 

a los ideales de la institución, ya que los dirigentes piensan 

que sólo a través de ésta pueden y deben alcanzarse los valo-

res sociales que l e s son inherentes. 

Ionplicación: 

a)._ Psrticipaci6n.- Proyecto de organización. 

Esta fase debe quedar claramente diferencisda de la ante

rior. Aquí la conciencia colectiva ya no sólo se refiere al _ 

grupo y sí a la institución. La acción entonces está por fin-
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directamente relacionada con la función creadora de la institu 

ción. 

b).- Reivindicación.- Solidaridad Social. 

En este nivel de reivindicación los integrantes de una lns 

tituci6n procuran y crecientemente logran convertir a la misma 

en un medio que real~ente aporta un beneficio a la sociedad ¡! 

neral. Este beneficio a su ve:. se caracteri:.a por su "eficle!! 

cia" , !IIisma que se expresa fUnd8lllental .. ente en términos delllO-

criticos. 

NIVEL DE INTEGRACION COMUNAL 

Aaí, una ve% expueato lo anterior , trataremos de dar las 

condicionea necesarias para la formaci6n del nuevo concepto de 

"comunidad industrial" a través de laa siguientea proposicio-

nes eurIsticas: 

PRIMERA.- La "comunidad industrial", se integra a partir 

del subnivel de integración individual, el grupal y el institu 

cionsl. 

SEGUNDA.- La compleji:.ac16n del pri~er subnivel (indlvi-

dual), da lugar al segundo, del mismo Modo que las relaciones 

inter-grupales posibilitan la emergencia del subnivel institu_ 

cional; por tanto la compleji :.aci6n de las interacciones insti 

tucionales, en condiciones propicias, dan lugar al nivel comu

nal industrial. 

TERCERA._ Las condiciones que lo anterior posibilitan, e! 

tán determinadas (regulsdas) por el nivel de integración supe-
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rior: el estatal, en el cual ae da la concentración del poder , 

mismo que puede llegar a su descentralizaci6n. 

CUARTA. - Cuando ocurre el primer proceeo (la concentra- -

ci6n del poder), en forma directamente proporcional lea comu

nidades no industriales se deeintegran quedando ellas únicamen 

te como reminiscencia hiatórica. 

El modo de producción estatal (Lefebre, 1981), se consol! 

da y se presenta cada vez mio como una realidad omnímoda . 

QUINTA. - Cuando es la descentralización del poder la que

predomina, se generan las "comunidades industriales", adqui- -

riendo el contenido social que les permite directamente regu-

lar a BUS instituciones. 

SEXTA._ Por lo tanto, la participación y capacidad de de

cisión iotra e inter-comunitaria que las personas puedan eje! 

cer a trav~s de sus grupos e instituciones inmediataa, consti

tuye el sistema soeial que responde al devenir propio de la vi 

da contemporánea. 

En la Recolecci6n de los Programas de Desarrollo Comunita 

rio (que más adelante analizaremos), no encontramos ninauno 

que se saliera en gran medida de los lineamientos generales 

que el término clásico propone; sin embargo, se hacía necesa-

rio plantear al~aB características que nos permitieran deli_ 

mitar la información documental , por lo cual se tomó en cuenta 

a aquéllos que expusieran dentro de sus objetivos los términos 
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"comunidad", "áreas marginadas". "l'onas deprimidas", etc.; 0-

aquellos programas educativos ylo sanitarios que contemplen el 

bienestar de la c~unldad, entendida Esta en loa términos pro

porcionados por Andar Egg (1978), partiendo de los sl¡üientes

elementoe: 

Unidad Social, entendida como un &rUPO de colonos , un ba

rrio, una aldea, etc. 

Participación de loa miembros con algún rasgo, interés, _ 

elemento o fUnci6n común. 

Con conciencia de pertenencia y situados en una determln! 

da !rea geo~á~ica. en la cual la pluralidad de personas inte

raccionan mis intenss.ente entre sí que en otros contextos. 



DEFINICION DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

Por otra parte, ea neceaario anali~ar tambifn qu6 ae en-

tiende por "Desarrollo Comunitario", ya que en base a esto, P2 

dremos clasificar los prolr~ Obtenidoe aeaún su fUnci6n y ~ 

objetivos. 

Haciendo una revisión de 1 .. definiciones o concepciones

de "Desarrollo Comunitario", encontramos que se han empleado 

indiatintamente 188 expresiones "Dessrrollo de la Comunidad" 

y "Or¡ani:r.eci6n de la COfIIunidad", as! tarabién COlllO alaunoa Ui! 

min08 que en la prActica aignifican una misma cosa: "acción -

comunal", "educación fundarasntal ~, "bienestar social de la co

munidad", etc . 

La expresión de Dasarrollo de le Comunidad hoy es ~lia

mente empleada en el campo del trabajo social y de lae cien- -

cias sociales por 8ociólogoa, antropólogos, urbanistas, econo

mistas, asistentes sociales, educadores y a últimas fechas por 

los psic610gos sociales. Esta expreai6n fue puesta en circula 

ci6n por primera vez en 1942 por el gobierno inglfa, quien la

definió como: "Un movimiento con el fin de promover el IDejora

miento da la vida de toda la comunidad con participación acti

va y en 10 posible con iniciativa de la propia cOfIIunidad, em-_ 

pleando técnicas que ls hagan surgir y la estimulen, con el ob 

jeto de asegurar respuestas activas y entusiastaa al movimien

to. El deaarrollo de la comunidad abarca a todas laa formas _ 
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de mejoramiento , incluyendo un conjunto de actividades Que 88-

desarrollan en un distrito , ya sean promovidas por el gobierno 

o por las or¡anizaclons s no oficiales. 

El desarrollo de la comunidad debe utilizar el movimiento 

cooperativo , que será puesto en práctica en íntima asoclaei6n

con las organizaciones gubernamentales locales". 

Un año después, en 1943, la Conferencia flaciol'lal de Servi 

cto Social de los Estados Unidos , formul6 el pri mer intento -

con el fin de precisar el alcance de este concepto, utilizando 

e l termino ann de "Organizaci6n de la Comwlidsd" . !.as defi-

nielones dadas por ellos, 80n las al¡uientes; 

" En e l campo de bienestar socilll, la Organización de la -

COmuni dad puede describirse como el arte de descubrir neceaida 

des sociales y de crear , coordinar y sistematizar los agentes

instrumentales a través de los cuales loa talentos y r ecurSOB

de los grupos pueden ser dirigidos hacia la realización de l os 

ideales del mismo grupo y hacia el deaarrollo de las potencia

lidades de sus miembros" . 

Una segunda definición propuesta 1"ue la si¡ uiente: "Orgs

ni2:aci6n de ls Comunidad", es un tipo de servicio social que -

se refi ere a todos aquellos e sfuerzos Que tienden a dirig ir de 

una manera efectiva los recursos sociales hacia las necesida--

des espec{1"icas o totales de una Area dete rminada . Sus tareas 

pueden envolver actividades tales como busqueds de datos . desa 
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rrollo de programas de bienestar social, c~io de sistema o -

pautao de Servicio Social y pro.oci6n de Legislación Social K
• 

Por ultimo, "Organización de la Comunidad", es el proceso 

de tratar con individuos o grupos que están interesados o pue

den interesarse en 108 servicios u objetivos del bienestar so

cial, con el propósito de au~entar el volumen de tales servi-

cios, mejorar su calidad y distribución o adelantar en las ge! 

tiones para a l canzar tales objetivos. Dadas estas defintcio-

nes es importante hacer notar que el servicio social aparece -

como un método afín a la organización de la comunidad. Arthur 

Dunham (1943 ), dice al respecto que es un proceso dirigido ha

cia la creación de recursos y mantenimiento del equilibrio ne

cesario entre tales r ecursos y las necesidades de una determi

nada área geográfica o c~po específico del servicio social. 

Más tarde Wayne Me. Millan (1947), aclara que la organiz! 

ción de la comunidad está ligada exclusiva=ente al servicio so 

cial como procedimiento de "ayudar a la gente a encontrar lIte_ 

dios efectivos de trabajar en cooperación con otros para mejo

rar los recursos de la comunidad". 

Las Naciones unidas y sus organismos especislizados empi! 

zan a utilizar también el término a partir de 1950. Ellos con 

aideran el Deaarrollo de la Comunidad como aquellos procesos _ 

en virtud de los cuales los esfuerzos de una población se su

man s los de au gobierno para mejorar las condiciones econ6mi-
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cas , sociales y culturales de la comunidad . Lo anterior impl! 

ca intearar a éstas en la vida del pais y asl permitirles con

tribuir plenamente al progreso nacional . 

La OEA en este mismo año (1950) , la define como l a técni

ca o proceso que emplea el "aervicio aocial" para s uacitsr l a

racional participación de los integrantes de una determinada -

zona o población, en una empresa de un mejoramie nto individual 

y de progreso colectivo , sobre la base de loa propios recursos. 

Es, sin embargo, en 1958 , cuando las Naciones Unidas ha-

cen una revisión de su definición , que queda en la siguiente -

conclusión : "Desarrollo de la Comunidad, es el proceso por el

cual el propio pueblo participa de la planificación y en la -

realización de los programas que se destinan a elevar su nivel 

de vida. Eso implica la colaboración indispensable entre el -

gobierno y el pueblo , para hacer e ficaces esquemas de desarro

llo viables y equilibrados". 

Otra definicIón que plantea los mismos lineamientos , es -

la que da Caroline Ware (1964), quien la describe como un pro

ceso para suscitar grupos funcionales de ciudadanoa capaces de 

ser los agentes activos y responsables de su propio progreso,

usando para ello como medios: la investigación en común de los 

problemas locales , el planteamiento y la ejecución por sí mis

mos de las soluciones que sntes convinieron, as! co

mo la coordinación vol untaria con los demás grupos y con las-
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autoridades oficia1ea de modo que ae obtengan el bienestar to

tal de la comunidad. 

Al analizar estas definiciones consideramoa que es impor

tante hacer notar la relaci6n que se da entre gobierno y comu

nidad, ya que a partir de ésta giran la mayorIa de loa progra

mas de Desarrollo Social, donde el gobierno planea y organiza

los programas sobre una base nacional , con arreglo a una polí 

tica bien concebida, dando los recursos técnicos y ayuda mate

rial básics que están fuera del alcance de las comunidades; -

donde la población misma particips con su acci6n y en la medi

da de lo posible con su iniciativa. 

Ahora bien, en base a nuestra investigaci6n, creemos rel! 

vante enumerar dos aspectos: 

10.- La eOlllarcaci6n que se ha dado al término "Desarrollo 

de la Comunidad" , parte de lo que tradicionalmente se entiende 

como participaci6n social; es decir, orie ntado a canalizar "en 

forma consciente y Más o menos responsable , las energías de un 

grupo social en la resoluci6n de sus propios problemas" (Gómez 

Jara , 1977). Aunque dichoa problemas no son en la ~ayoría de

los caeos propuestos por la colectividad misma, éstos general_ 

mente están determinados por los intereses y necesidadea que _ 

un gobierno tiene en base a un análisia general del desarrollo 

del país . 

20. - No obstante lo anterior, nosotras pensamos que es --
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impre$cindible un an6lisis hist6rico (social, ideol6gico y po

lItico), de los diferentes ámbitos comunitarios, mismo que pe! 

mite establecer crite rios de desarrollo directamente vincula-

dos con cada una de las comunidades que se quieran transformar. 

De esta manera, la promoci6n del desarrollo comunitario -

exige la participaci6n y la organizaci6n de la poblaci6n en a~ 

ciones que tie ne n como punto de partida sus propios intereses

y necesidades. Siendo ésta la primera fase del proceso, cuyo

objetivo final es que la poblaci6n establezca sus propias for_ 

mas de organizaci6n para la r e solución de su problemática, la_ 

satisfacción de sus propias necesidades, asI como la genera

ción, el mantenimiento y e l desarrollo e n forma colectiva de 

su propio bienestar. 

Francisco Gómez Jara (1977), quien ha dado un e nfoque no

funcionalista al desarrollo comunitario, confirma este segundo 

aspecto mediante el análisis que hace de tres distintas expe-

riencias; a partir de las cuales además expone sus alternati-

vas de cambio. 

La primera experiencia estudiada por este autor, es la de 

Inglate rra y Francia, paIses que ejercen inicialmente el desa

rrollo comunitario para la suj eción de sus colon i as que viven

en el umbral de la independencia. El desarrollo de ls comuni

dad bajo el status colonial, vino a ser un instrumento civil -

de las relaciones capitalistas, hasta los sitios más dis t antes 
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y rezagados . Antes de abandonar el país, los colonizadores t! 

nían Que asegurar su control económico. DeSPU~8 en el período 

independiente, el desarrollo comunitario se convierte en una -

alternativa a los grupos inaurgenteo que deben cubrir en forma 

no revolucionaria todas las carencias de la administración co

lonial (generadora de la represión y la pasividad de una pobl! 

ción inmersa en miserables condiciones de vida). 

En este período había Que conseguir líderes nuevos pero _ 

lealea al capitalismo dependiente, para ampliar el mercado de

consumo interno. So comienza por movilizar y hacer participar 

haota ciertos límites a la población. L.uego se le entrena en_ 

el manejo de los niveles medioa de gobierno o de las agencisa

de las empres.ss multinacionales y del aparato militar asesora_ 

do por los occidentales. 

Era urgente , porque la nueva élite gobernante preparada _ 

directamente en la metrópoli, carecía de base social e incluso 

ignoraba mucho de la realidad presente. 

La capacitación de estos sectores, sin embargo, no debía

llegar a la concientización qua a la población le pe~itlera _ 

romper con el r~imen capitalista. De ahí la sumiaión de 108-

programas de desarrollo comunitario a los dictados e intereses 

del Estado. Sucede esto en la India, donde aún ahora existe _ 

el mayor programa de desarrollo comunitario del mundo. En 5e

negal , denominado "animsción social", e ideado por cénones 
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social-de~cratas; en el Congo; Africa Central y el Sudeute -

AsiAtico; lo mismo que en Puerto Rico, zona del Csribe que aún 

no logra su verdadere independencia. 

La segunda experiencia del Deaarrollo de la Comunidad, e! 

tá representada por los programas de inspiración ~unidense. 

Ideado por Kennedy en los a~oa 'SO, viene a responder a los __ 

rracasos de la guerra rría y la reapuesta nuclear masiva hecha 

para detener la guerra civil en China, las guerrillaa de Gre-

cia, Malaya, Vietnam, Formoaa, Hungría, Cercano Oriente y ÜkE. 

Desde ahora se implementan las guerras contrarevolucionarias,

apoyadas en 108 militares y gobiernoa nativos. Eate programa

se complementa con planea de desarrollo socio-económico , en 

laa áreaa de ~obreza aupuestamente generadores del malestar y

la insurrección. 

AdemAs de la medicina mi 11 ta.r , se preveía también una ""'! 

dicina preventiva civil " (que en América Latina figuraba COIllO_ 

alianza para el progreso: ALPRO). En su aeno fi~aban los __ 

cuerpoa de paz como el BID y multitud de programas de desarro

llo de la comunidad. 

De esta manera, el desarrollo de la comunidad , viene a __ 

cumplir dos tareas: 

a).- Absorber y neutralizar el malestar de los campesinos 

y de los pobladores de las barriadas urbanas , mediante su ins

titucionalización; y, 
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b) . - Preparar a estos sectores psra una masiva introduc-

ci6" de la sociedad de consumo , mediante 18 "revoluci6n verde" 

o l a construcci6n extensiva de viviendas, donde finalmente los 

únicos que se beneficiaban fueron los multinacionales y sus -

agentes nativos proveedores del financiamiento, la tecnología, 

la maquinaria y una multitud de insu~s: vidrio, concreto, - -

plástico, refacciones, etc . 

La tercera experiencia importante, aunque no continua ni

sistematizada, se desenvuelve en México. Es iniciada alrede-

dor de las misiones culturales, las campañas alfabetizadoras y 

~a reforma agraria , todas emprendld8s entre las dos guerras -

mundiales y con los siguientes planteamientos: 

1.- Centra su atención en la organización socio-política

de la comunidad. 

2.- La comunidad no se concibe como unidad social hOmQaé

nea, stno como una estructura formada por clsses antsa6nicas,

de lss cuales a una sola ha de servir el desarrollo de la comu 

nidad. 

3.- Los programas de desarrollo de la comunidad van acom

pañados o ellos miB~S ejecutan cambios profundoa en la eatru= 

tura social del paIs: como lo ers la reforma agraria o lo ven_ 

dría a ser la reforma urbana . 

A todo eato, de cualquier modo, se propuso el modelo esta 

dunidense (llamada aquí desarrollismol y el desarrollo de la -
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comunidad se convirtió en extensionismo agrícola y en clubes _ 

Juveniles rurales , dentro del programa moderni~ador de la agr! 

cultura nac ional, todo patrocinado pOr los consorcios interna

cionales o las empresas paternalistas del Estado (destinados a 

abaratar la mano de obra en los proyectos públicos) y las em-

presas privadas siempre interesadas en incrementar el control

politico de la poblaci6n. 

Gómez Jara, considera que la sociología funcionalista es

el modelo téorico que sustenta este desarrollo comunitario. 

Afirma que desde ests perspectiva, se piensa que e l sistema 

globalmente considerado funciona bien: sólo existen en él al~ 

nas anomalías, desviaciones o retrasos necesarios de corregir. 

El punto de referencia social entonces es Europa Occidental y

Estados Unidos, paises que se conciben como "la sociedad moder 

na, urbana, racional o de tecnología avan~ada". Por contrapa!: 

te, e n los paí ses dependientes subsisten grandes áreas r e zaga

das, rurales, representativas de la sociedad anterior B la mo

dernidad, cerradas al capital ismo nacional e internacional, h2 

mogéneamente opuestas o difícilmente convencidas de ls superi2 

ridad del modelo de vida urbsno, con familiaa extensas y cos-

tumbres méaico-folklóricas; comunidades suburbanas, marginadaa 

de l rápido avance rnetropollt~,o. y por tanto carentes de serv! 

cios y patronea de vida "modernos", con varios sectores sub 0_ 

desocupados, inclinados a actividades delictivas. 



_ 67 _ 

Desde este punto de vista, entonces , e l desarrollo de l a 

comunidad preparará a la población para que deje de ser una s2 

ciedad tradicionalista o una zona suburbana ~rginal , y procu

rará que alcance al arado de l a sociedad moderna, dinámica, in 

dividualista y consumidora. 

De esto se comprende la importancie de la experiencia ~e_ 

xicana , e nrocada hacia nuevas perspectivas: este nuevo desar~ 

110 comunitario significa organizar independiente y democráti

camente a loa axp lotadoa de las comunidades rural_urbanas, no

para adaptar , incorporar o modernizarlas, según el modelo cap! 

taliata, sino para oponerlaa y sacarl as de eae proceso , a tra

vés de l a critica y la acción cooperativa , aolidaria da un cam 

bio social radical. 

La actual sociedad capitalista sa encuentra e n cris;e Que 

es necesario superar, no reacondicionándola, aino transformán

dola. En aste proceso de transformación, la clase trabsjadora 

es l a m6s interesada , para !l cuenta con diversas organizacio

nes y m6todos de acción . Estas organizaciones por ejemplo , __ 

apoyan el desarrollo comunitario Que actúa entre 108 campeai-

nos indígenas, ya que a través de !ste, se pretende au unión _ 

con el QOvimiento obrero (como en las sociedades dependtentes_ 

no coexisten sino se SObreponen unas regiones con otras, sobre 

relaciones de explotación. aunadas a la que se expresan entre

las clases sociales, las zonas atrasadas no ae rezagan o marg! 
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non porque se e ncuentren desliKadas de las svanzadas, sino po~ 

que existe un desarrollo desigual en el que ese contacto apar! 

ce demasiado estrecho y sobre todo expoliador) . 

De ahí que las comunidades rurales o urbanas e~pobrecidas 

deben buscar nuevos caminos para su bienestar social, utiliz~ 

do tEcnic8s y lae medidas y métodos de las ciencias sociales -

orientadas hscia el caabio socisl. 

Este concepto de desarrollo c~unitario , implica la orKa

nizacl6n de los explotados de las comunidades en forma cooper! 

tivs , democrática y de autogobierno, manejando sus recursos y_ 

los que e l Estado les proporcione, para luchar contra las rela 

ciones de injusticia que sufren. A lo largo de este proceso _ 

se transforma la comunidad y estrecha sus relaciones de solid! 

ridad con las fuerzas democriticas del movi~iento obrero-csmp! 

sino, así co~ con las del movimiento estudiantil progresista; 

todas estas tuerzas encaminsdas s la transformaci6n global de

la sociedad. 

El desarrollo comunitario es entonces: al un proceso, PO! 

Que tiene una proQres16n de cambios. Cambios Que van de uns _ 

situaci6n donde pocas personas deciden por el resto de la gen

te, a una condici6n donde la gente misma toma estas decisiones 

sobre aauntos de interés común. Cambios de una relaci6n desi

gual en el intercambio comercial de la comunidad con el exte-

rlor, a otra relaci6n igualitaria en tales intercambios. 
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Cambio de un eatado de ~inlS8 cooperaci6n y oraani:aci6n

de la poblaci6n explotada (económica, social o cultura1mente), 

por otra de estrecha colaboraci6n. 

Canbio de una condici6n de desperdicio de loa recursoa 

propioa, a una condición donde ~stos se utili:an racional y d! 

mocráticamente. C~bio de una situación donde el ¡obierno im

parte servicioa y la poblaci6n permanece pasiva, a una situa __ 

ción donde la pob1aci6n se oraani:a, colabora en au instala- -

ción y administra tales servicios. 

b).- El desarrollo comunitario es por tanto, un método, -

porque es un camino a recorrer con la rinalldad de alcan:ar un 

cambio social oraanizado: donde la poblaci6n recobra su dere-

cho a la participaci6n económica, polltica y social; la utili

zación racional y demócrata de los recursoa de la comunidad: -

la coordinación de los recursos técnicos o asistenciales de o~ 

ganiemoe privadoa nacionalea o internacionales, co.o aon, uni

versidades, aaociaciones, etc. 

c).- Un pro¡rama donde ee concreti:an los pasos del prac! 

so y del ~étodo para: 

1).- Cuantiricar recursOB rinancieros , humanoa y flaicoa

disponibles de dentro y fuera de la comunidad; 

2).- Precisar laa metas inmediatas y mediatas a locrar: Y. 

3).- Concretizar los procedimientos y t~CniCa8 a utilizar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la carrera de Ps icología de la ENEPI, no cue~ 

ta con una estrategia de intervención que realmente permita, -

desde la perspectiva inter_disciplinaria e inter-institucional, 

vincular la docencia, el servicio social y la investigaci6n c~ 

munitaria. 

Es por ésto que en esta investigaci6n se considera perti

nente haCer el siguiente planteamiento del problema: 

¿Existen en M~xico instituciones educativas y/o sanitarias 

de carácter público que han desarrollado eatrategiaa (métodos -

y técnicas) que integren la docencia (teórico-práctica ), e l ser 

vicio social y la investigación del ámbito comunitario? 

HlPOTESIS 

Dentro de 108 lImites propios de la inveatigación: 

1.- Detectaremos instituciones educativas y/o sanitarias 

que únicamente: 

a).- Incluyen en BUS unidades de enseñanza te6rica sobre -

el deaarrollo comunitario; 

b)._ Comprenden para algunos de los contenidos teóricos 

que imparten, la realización de prácticas en comunidades; 

c). _ Canalizan su servicio social hacia comunidades; o, 

d).- Sólo s e dedican a investigar aspectos relacionados 

con el desarrollo comunitario. 

11 . - Encontraremos instituciones educativas y/o sanitarias 
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que lnte~ran en BUS unidades aspectos t~orico-précticos sin 

considerar a éstos como psrte de alguna investigación o del 

servicio social. 

111.- Identificaremos instituciones educativas y/o sanlt! 

rias que: 

a) . - En el curso de la teoría y la práctica comunitaria -

que ejercen, sin hacer investigación, cubren parte y/o todo su 

servicio social; y, 

b).- Canali~an parte o todo 8U servicio social hscia como 

nidades y, ain hacer investigación, impsrten a quienes lo res

li~an, un curso téorico y práctico introductorio. 

IV.- Descubriremos instituciones educativas y/o sanitarias 

que integran la docencia (teórico_práctica), el servicio so- -

clal y la investigación comunitaria. 

V._ Hallaremos instituciones educativas y/o aanitarias --

que: 

aJ . - En el curso de su práctica comunitaria y/o el servi

cio social que ofrecen a lsa comunidades, desarrollan slgún ti 

po de investigaci6n comunal; 

b).- Con la resll~aci6n de investigaciones comunitarias 

acreditan prácticas comunalea o servicio social . 

VI.- Registraremos instituciones educativas y/o oanita- -

rias que en el curso de su servicio social reali~an algún tipo 

de investigación comunitaria. o con la reali~ación de una in--
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vestigaci6n comunitaria , o con la realizaci6n de una lnyest1g~ 

ción co.unal acreditan parte o todo su servicio aocial , sin -

considerar a este proceso como parte de los aspectos téorico-

prácticos que imparten. 
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DESCRIPcrON y ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNIT~ 

RIO REALIZADOS EN MEXICO POR EL SECTOR EDUCATIVO Y SANITARIO -

EN EL PERIODO 1980-1981 

Hemos ya analizado y descrito en forma genersl algunos de 

los programas del desarrollo comunitario que se han llevsdo a

cabo en otros paises: toca ahora el turno de enmarcar laa ca-

racteristicas de loa programas de desarrollo comunitario real! 

zados en México, en el período 80_61; al final de ésto, hare-

mos las comparaciones y criticas pertinentes, teniendo como 

marco referencial lo dicho anteriormente con respecto a: 

1).- Las proposiciones heurísticas dadas; 

2).- Al tipo de trabajo desarrollado en üm oaurddsZ&; y, 

3).- A la forma en que se ha llevado o se está llsvando a 

cabo este ultimo. 

Es importante hacer notar que únicamente se ha tomado en

cuenta el período que va de 1980-1981, por considerarse que, _ 

dada la cantidad de informaci6n existente. era preferible enf~ 

car la investigaci6n hacia loa datos máa recientea. La inten

ci6n era evitar deaviacionea en los objetivos y las activida-

des a realizar, tomando además laa experiencias qua mAs slrvie 

ran para enfocsr la proble~6tlca de acuerdo a las necesidadea_ 

actualea imperantes en el país y en el curricul~ de la carre

ra de Psicología en la ENEPI. 

La información que a continuación presentamos, ha sido t~ 



- 74 -

mada de los documentos obtenidos en las diversas instituciones 

del sector educativo y sanitario visitadas, así como de los d~ 

tos que proporcionaron durante la entrevista , los encargados y 

responsabl es de la r e alización de dichos pro¡ramas. 

En cada caso, para su mAs rAcil reconocimiento, i ndicamos 

el sector al que pertenece la institución que directamente 10-

realiza, así como el nombre específico dado a cada pro~rama. 

Se ha tratado de esquematizar en forma breve los obJeti-

vos propuestos, las actividades más relevantes que se llevan a 

cabo en la comunidad para alcanzar dichos objetivos , asl corno

el papel que juegan las personas más directamente involucradas 

en el trabajo comunitario. 

Por otra parte , enmarcaremos en qué hipótesis de las seis 

planteadas en el proyecto de investigación , se encuentra cada

pro&rama. 

Finalmente, presentaremos en forMa ~eneral las conclusio

nes obtenidas durante e l proceso de análisis y recolección de

la información. 
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SECTOR EDUCATIVO 

INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTO/faMA. METROPOLITANA. UNIDAD 

IZTAPALAPA. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: "PROMOCION DE SALUD MENTAL COMUNITA

RIA: SOMETIMIENTO O TRANSFORMAC ION" (GERARDO PACHECO) 

Al realizar este proyecto 80bre salud mental comunitaria, 

la UAM Iztapalapa, ha tratado de dar un nuevo enfoque a loa __ 

conceptos de salud mental y comunidad, ya que desde su punto _ 

de vista rechazan la creencia de que la salud y la enTenmedad-

80n eatados dados por naturaleza que afectan individualmente,

y que deben ser tratados en Torma individual. La salud para -

ellos está dialécticamente relacionada con las condiciones hi8 

bÓricas, econ6.icas y 5Ociopollticas de la sociedad en que vi_ 

villlOs. 

Su objetivo ea lograr que , a través de au intervención co 

me promotores de salud, la comunidad establezca sus propios ~e 

canis~s generadores de salud, enTrente y resuelva sus eonfllc 

tos por sí misma, y satisTaga sus propias necesidades; para lo 

cual la promoci6n da la salud mental debe buacar e l desarrollo 

integral de las potencialidades del ser hu.ano, asu.iendo para 

la inte rvención no 8010 la especificidad de los desórdenes 

psíquicos, sino la totalidad del Buj eto , incluidas sua necesi_ 

dades materiales, s u contexto y sus relaciones aociales. 

De tal manera que la promoción de la salud mental comuni-
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taria se haga posihle a través de un proceso que implique la -

participaci6n y la organización de la pOblaci6n en acciones -

que ten8&n como punto de partida sus intereses y necesidades. 

El papel del promotor de sslud mental es el de coordinar

y buscar estrategias para el cambio de estructuras aocioeconó

micas al lado de la poblaci6n con la que trabaja. Es importa~ 

t e , por tanto, Que tenga un vasto conocimiento de los diferen_ 

tes marcos te6ricos 8rupales y un entrenamiento técnico que le 

pe rmita abordar e l acontecer grupal en términos de proceso y _ 

es tructura. 

Como apoyo metodo16gico en los programas de promoción de

salud comunitaria, se utilizó el mode lo de inveatigación-tran! 

formación. 

De acuerdo a este modelo, l a inveatigación se concibe como 

un proceso que se inicia con una aproximación sensible-racional 

al objeto de conocimiento . Se pretende establecer un proceso_ 

simultáneo de investigaci6n, intervención y evaluación perma __ 

nente. 

El proceso consiste en una primera aproximación a la com~ 

nidad por medio de l a cual se logra el reconocimiento y la de

limitación del campo de operación, la inserci6n en la población 

y el eatablecimiento inicial de vinculos . 

La investigaci6n y la inte rvenci6n van íntimamente ligadas 

y se dan a través de una activided dinámica en la que se cues--
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tiona y evalúa permanentemente el para qué y el cómo, es decir, 

la ideolo&ía subyacente en la metodología, con la que no se -

pretende exclusivamente la obtenci6n de datos para la elabora_ 

ción estadística, sino que el conocimiento sirva para transro! 

mar la realidsd investigada e n ese proceso simultáneo . 

Este proceso se materializa en la posibilidad del diálogo 

y en la búsqueda e implementación de actividades transrormado_ 

ras , actividadea que implican aprendizaje para todas las par __ 

tes involucradas. 

Ahora bien, analizando este programa y las actividades __ 

que los estudiantes llevan s csbo durante el trabajo en 1s co

munidad, podemos apreciar que se encuentra dentro de la hip6t! 

sia número cu~tro (hipótesis planteedes en la investigación 80 

bre los procesos de intervención comuni taria en México), la 

cual postula que dicha institución integra la docencia (teórica

práctica), e l servicio social y la investigaci6n comunitaria . 
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SECTOR EDUCATIVO 

INSTITUCION; UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES . DEPARTAMENTO 

DE DERECHO. UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: "EL BUFETE JURIDICO U.A.M . : EXPERIEN 

CIA ALTERNATIVA DE POLITICA ACADEMICA" 

El Departamento de Derecho de la División de Ciencias So

ciales y Humanidades, de la Unidad Azcapotzalco de la Univers! 

dad Autónoma Metropolitana, ha postulado un proyecto de inter

venCión social, para la aplicación de la nueva concepción que

sobre el Derecho tiene, y para cubrir as! su funci6n benéfica

dentro de la sociedad. 

Para ello procedi6 a la resistematización del conocimiento 

jurídico, en relación a las categorías económicaa, aociales y

polIticas que dsterminan la peculiar estructura de nuestro - -

para , poniendo especial cuidado en los elementos que el juris

ta requiere para crear y aplicar el derecho. 

Se crearon áreas de concentración en materia penal , labo

ral y administrativa, con el fin de proporcionar al alumno he

rramientas bAsicas para su fUturo ejercicio profesional, senai 

bilizándolo sobre ciertos f enómenos jurídicos relevantes para

el desarrollo de la sociedad. 

Los contenidos del plan de estudios, pretenden interpre __ 

tar las necesidades de la sociedad y los problemas nacionales-
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desde la perspectiva de los grupoa marginados, partiendo del -

convencimiento de que el derecho ea susceptible de un uao al--

ternativo. 1000508 
Este nuevo plan de estudios contempla la participación del 

estudiante en dos áreas muy importantes: La investigación y el 

servicio socisl, las cuales se llevarán a cabo teniéndose COma-

base los conocimientos adquiridos en las materias de í ndole - -

teórico impartidas a lo largo de toda la carrera. 

El servicio socisl cumple un papel rundamental, ya que por 

medio de éste el estudiante puede retroalimentar Su formación -

acadé~ica al vincular su quehacer de jurista con diversos pro--

blemas especiricos que se presentan directamente en la práctica; 

hecho que le permite ser un profesional de alta calidad académ! 

ca, que ademts cuenta con profUnda conciencia social. 

La investigación es un punto central en este proyecto de--

partamental. Se plantea como una investigación crítica, cres __ 

tiva, cuestionsdora de loa criterios tradicionalea que le atri-

buyen una naturaleza puramente academicista y cientificlsta. 

Ea decir, no se trata de una inveatigación especulativa, 

sino de una actividad de descubrimiento y aistematización de --

los problemas que surgen con motivo de los nuevos fenómenos Ju-

ridicos. 

Tanto el servicio social como ls investigación, se han de-

llevar a cabo por medio de la extensión educativa; la cusl se -
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da a trav~s de la incidencia téorico-práctica en el proceso s~ 

cial. Para lograrlo , debe establecerse una relación dialécti

ca entre la praxis universitaria (cuyo objeto es el estudio) y 

las prácticas politican (cuyo objeto es la transrormaclón de 

las condiciones sociales), es decir, se deben vincular a los 

estudiantes con los grupos sociales marginados. 

La intervención de la UAM con dichos grupos aociales se -

da por medio de l Bufete Jurídico, dentro del cual se articulan 

varias tareas que pretenden ayudar principalmente a la supera

ción de loa problemas (en forma especial de la Delegación Azc~ 

potzalco) , referentes a la tenencia de la tierra , los surgidos 

en las relaciones de producci6n (materis laboral) , en e l campo 

familiar y en problemaa de orden criminal (materia penal). 

Algunss de las actividades que se llevan a cabo en estas

áreas aon: 

_ La defensa del derecho de una vivienda digna, estimul~ 

do l a reopuesta de loa organismos oficiales en este CBApO; esto 

implica ayuda para evitar l os abusos de los propietarios de v! 

viendaa en contra de aus inquilinos: asesoramiento para la for 

~ación de organizacionea de sus inqu ilinos, etc. 

Intervenci6n de despidos injustificados, o sea. revi_ -

a16n de contratos colectivos de trabajO y aaesoria sobre diver 

sos aspectos de las relaciones de trabajo. 

_ La resolución de problemas de [ndole criminal, como ho

micidios, lesiones, delincuencia juveni l, etc . 
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Así como problemas de fndole social; divorcios, pensiones 

alimenticias, actividades para contrarrestsr la corrupción, etc. 

En fin, el bufete se propone incidir en esta zona a travéa 

de un servicio legal que parta de la identificaci6n con el co~ 

texto socioecon6mlco de la misma, y de la solidaridad hacia 

tal contexto. Deseando que au acción influya no s610 en la so 

lución concreta de casos, sino en la capscitación de los secto 

res populares para las tareas de asesoramiento y procuración -

jurídica. 

Como se podrá apreciar, aunque en este programa no se ut! 

liza especfficamente el término "desarrollo comunitario", toda 

sus acciones se ori entan a éste. Asf , pues, y por las activi

dades que se llevan a cabo dentro del programa, podremos claa! 

ficarlos también dentro de la hipótesis número cuatro, ya que

en él se contempla la docencia ( teórico-práctica), la invssti

gación y el servicio social. 
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SECTOR EDUCATIVO 

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS 

ADULTOS EN EL D. F. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: "PROGRAMA PARA LA EDUCACION DE LOS -

ADULTOS EN EL D. F." 

A pesar de que el pa[s ha aumentado laa acciones diri'gidas 

a disminuir el rezago educativo , las estadísticas demuestran la 

existencia de una ¡ran demanda de educaci6n básica. 

En 1980 se calcul6 que existían en el país 5.7 millones -

de adultos mayores de quince años que no saben leer y escribir 

y trece millones que no han concluido la educaci6n básica (pr! 

maria). En términos absolutos, en el caso de la demanda de al 

fsbetizsci6n podría sfirmarse que dicha cifra ha permanecido -

constante en los últimos veinte años. 

Para responder al desarrollo de nuestro país, en relación 

al bieneatar social (en este caso el rubro educativo), en agO! 

to de 1981, por Decreto Preaidencial, se creó el Instituto Na

cional para la Educación de l os Adultos (INEA), cuyo objetivo

es of~cer atenci6n educativa a toda la población mayor de qui~ 

ce ~os que no sabe l eer y escribir y que no ha concluido su -

instrucci6n básica. 

Por lo que respecta al Distrito Federal, ello. de febre

ro de 1982, se crea ls coordinaci6n delINEA, cuya estructura

se planea en dos niveles: 
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1).- A nivel central.- C~o soporte se sustenta en tres -

unidades orgánicas. 

a) . - Unidad de Planeaclón. - Cuyo papel rsdica en e l diag

nóstico, programación y la toma de decisiones. hasta la imple

mentación, control del programa y los respectivos proyectos. 

b).- Unidad de Calidad de Educación.- Cuyo objetivo es el 

de me j orar los planea y programas de estudio de educadores ca

da vez mejor capacitados, asI como elevar la calidad del proc! 

80 enseñanza-aprendizaje: 

c).- Unidad Administrativs.- Pretende e l control de recur 

sos humanos y materiales. 

2.- A nivel Delegacional. _ La tarea esta encaminada a la_ 

operaCión del. programa, contando con la sigUiente estructura -

organizativa: 

Coordinador Oelegaclonsl.- Cuya función es principalmente 

directiva . 

Analista.- Su labor conaia te en la programación de metas, 

as! como el manejo de información de cada proyecto, suministro 

de recursos, etc. 

Reclutador.- El cual garantiza la presencia del número n! 

cesarto de educadores y promotores de acuerdo a las metss esta 

blecidas por la propia Delegación. 

Capacttador.- Su función se encamina a la instrucción de_ 

educadores en los aspectos metodológ icos para t e ne r un mejor -
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desempeño de las funciones. 

Coordinador de Zona . - Dirige , apoya y supervisa el trebajo 

de promotores y educadores en cuanto a la difusión del programa , 

la l ocalización de la demanda, la integración de los grupos y el 

funcionamiento de éstos por medio de la intervención directa y_ 

el control administrativo de las mismas operaciones. 

Responsable de Difusión._ Oue es el encargado de difUndi~

el programa a través de 109 principales medioa de comunicación, 

como son: rsdio, la T.V., etc. 

Responssble de Apoyo a la Alrabetización._ Cuya función e~ 

té encaminada a ofrecer alternativas para reforzar el proceso _ 

de aprendizaje . 

Promotores. - Responsables en su área del cump1i~iento de -

metas, supervisan y velan por el buen funcionamiento de los cír 

culoa de estudio. 

Educadores.- Son Quienes conducen el proceso de enseñanza_ 

aprendizaj e en los círculos de estudio , motivando permanenteme~ 

te al adulto para el logro y le finalización del aprendizaje, -

así como para seguir au proceso educativo. 

PROGRAMA 

La coordinación del Instituto tiene a su cargo la atención 

educativa en tres modalidades y sub-programas: 

ALFABETIZACION DIRECTA 

ALFABETIZACION POR T. V. 

EOUCACION BASICA COMUNITARIA 
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La alfabetización directa. - Pretende proporcionar a la p~ 

blación analfabeta mayor de quince a~os, el dominio de la lec

to-escritura y el manejo del cálculo básico a trav~a del m~to

do de la palabra generadora diseñado para adultos. 

Alfabetizaci6n por T.V.- Está dirigido a las personas que 

por diferentes razones no asisten a alfabetización directa. 

La estrateg ia consiste en fomentar el aprendizaje de la lecto

escritura a través de la transmisi6n de un programa de T.V. de 

30 minutos, basado en el método de la palabra generadora, con

tando el alfabetizado con un cuaderno especial que le permite

reforzar los conocimientos adquiridos s través de la realiza-

ción de ejercicios. 

Educación Básica Comunitaria (PRIADJ.- Se basa en el des! 

rrollo del Centro de Estudios y Métodos y Procedimientos Avan

zados de la Educación de Enseftanzs Abierts; el aprendizaje de

la primaria comprende cuatro áreas de aprendizaje (Eapañol . M! 

temáticas, Cienciaa Naturales y Ciencias Sociales), cuyos con

tenidos estAn divididos en tres partes . 

MECANISMOS DE OPERACION 

El proceao global de actividades de un período académico

dentro de una De legación, se compone de tres etapas: en la pr! 

mera, captaci6n de la demanda, que contempla ls difUsi6n del _ 

programa en general para captaei6n de educandos y educadores. 

Se capacita o actualiza a educadores, encuestadores y pr~ 
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motores . Se detectan o gestionan los locales en su caso, para 

luego concentrarse los promotores y encuestadores en lo princ! 

pal de esta etapa, es decir en la localización de la demanda. 

La segunda etapa es la atención a la demanda.- Es el -

aprendizaje en si, contándose para éste . con el apoyo operat! 

va de los promotores y coordinadores de zona, quienes inter-

vienen en la conformación de los circulas, ofreciéndoles a é~ 

tos asesoría pedagógica y atscando la posibilidad de deser- -

ción; también el PrQyecto de acreditación tiene injerencia en 

la acreditación de exámenes y extensión de constancias. 

La tercera etapa se caracteriza por la acreditación y ca

nalización a estudios posteriores y cuyo objetivo general es -

garantizar la superación permanente de los educandos. Esta 

etapa tiene i~portanci8 porque intervienen 108 proyectos de 

acreditación y de apoyo a la educación. 

En cada una de las coordinaciones delegacionales, se esta 

blecen las propias metss a cumplir, de acuerdo a la problemát! 

ca de cada una de ellas. 

Las comunidades a trabajar son detectadas en base a la -

concentración ds población y sus características (reconocimie~ 

to primero de la zona), como son: la falta de servicios y su -

carencia de. eucuelas, considerándose a éstas como zonas prior! 

tarias donde deben realizarse jornadas de trabajo con todo el

equipo del centro delegacional. Es importante hacer notar que 
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los promotores y educadores son a eneralmente estudiantes de d! 

verSBS carreras , quienes con este trabajo cumplen su servicio

social. 

Como se pOdrá apreciar, eate programs puede ser ubicsdo -

dentro de la hip6teais número treB, ya que ea una instituci6n

que en el curso de la teoría y la práctica comunitaria que __ 

ejercen (sin hacer investigaci6n) los involucrados,cubren ellos 

parte o todo su servicio social . 
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SECTOR; EDUCATIVO 

INSTITUCIOH: ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA COMUNI

DAD 1 Y 11 PARA LA CARRERA DE PROFESOR DE EDUCACION PRE-

ESCOLAR Y PRIMARIA. 

PLAN DE ESTUDIOS: 1975 (REESTRUCTURADO) 

Este programa que ha sido incluido curricularmente en for 

me de seminario en el séptimo y el octavo semestre de la carre 

re de profesor de educación pre_escolar y primaria, tiene como 

fin permitir que 108 futu~s maestros adquieran como parte de

su formación profesional la teoría y la práctica del desarrollo 

de la comunidad, para contribuir en el de8e~pe~o de BU labor -

docente con la planificación, coordinación y ejecución del de

sarrollo nacional . 

Los objetivos generales que plantea dicho programa 80n los 

siguie ntes: 

- El alumno valorará los objetivos del desarrollo de la c~ 

munidad para una más amplia proyecci6n social en la docencia. 

_ Asumirá actitudes racionales de servicio de la comunidad 

psra el logro del desarrollo armónico de la misma. 

- Apreciará la importancia de su participaci6n como p~mo

tor social. 

_ Advertirá la trascendencia de la coordinación de sus ac

tividades p~feslonales con las de las agencias de promoci6n so 
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cial para el desarrollo de la comunidad. 

- Será capa~ de describir, capacitar, promover e i~pulsar 

a los pro~tores sociales locales, para que la comunidad tenga 

siempre a aus propios guías. 

- Incluirá obligatoriamente los resultados de 188 invest! 

gaciones y actividades realizadas en el contenido del informe_ 

recepcional. 

Los proaramas del Seminario de la Comunidad 1 y 11, fUe-

ron diseñados con la técnica de programación por objetivos. El 

correspondiente al séptimo semestre se divide en cuatro unida_ 

des de aprendizaje , que incluyen contenidos teóricos sobre de

sarrollo de la comunidad. Tales unidades son; 

1).- Comunidad; 2)._ InvestigaciÓn Social; 3). - Planif! 

cación del Desarrollo; y, 4) . _ Diagnostico y Estrategia de De

sarrollo. 

El octavo s emestre se destina a la práctica de la. técni

cas del desarrollo de la comunidad. Esta parte del prograaa 

ha sido concebida con la idea de que los alumnos normaliatas 

se trasladen al campo mismo donde habrán de poner en práctica

la metodología del desarrollo de la comunidad. 

El papel que han de dese~peñar 106 estudiantes , ea el de

promotores sociales, ayudando no sólo a superar las condlcio-

nea de vida de los habitantea de la comunidad donde trabajan -

( la cual será determinada de acuerdo al área geográfica circun 
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dante a la escuela donde realiza su práctica docente), sino ta~ 

bién y en primer término, para fortalecer en ellos act itudes -

que propicien el proceso del desarrollo comunal, con el conoc! 

miento de sus beneficios y por la convicción de que el progre-

80 de su unidad 80cial contribuirá a acelerar el desarrollo na 

cional . 

Algunas de las actividades que se llevan a cabo en las -

prActicas comunitarias , son: 

Observación, registro y detección de los diatintos pro

blemas relacionados con las Areas de desarrol l o en cuanto a: 

salud, economía, recreación y conocimientos básicos (cultura 

técnica). 

_ Elaboración de los planea de trabajo que tenga como fin 

resol ver los problemas detectados. 

- Aplicsción de técnicas soclométricss para la detección

de líderes e n cada Area mencionada. 

_ Aplicación de los planes de trabajo en coordinación con 

los líderes de la comunidad. 

La investigación comunitaria estará basada en los estudios 

que se hagan en el módulo teórico-práctico (contemplados en la 

unidad 11 del programa), cuyo objetivo es que el alumno valore 

la importancia de la investigación social en el desarrollo de

la comunidad, analizando los procedimientos y las etapas de di 

che investigación. 



- 91 -

Es también importante hacer notar que a través del cumpli-

miento de este proarama, los alumnos acreditan su servicio social. 

Es te programa contempla los tres factores que plantea el pr~ 

yecto de inveatigaci6n como .&8 relevantes , ·ea decir que integra

la docencia (te6rico-pr6ctica), el aervicio social y ls investig! 

ci6n comunitaria, por lo que lo pode~os ubicar dentro de la h i p6-

tesis número 4. 
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SECTOR EDUCATIVO 

INSTITUCION; UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES IZTACALA 

(ENEPI ) 

NOMBRE DEL PROGRAMA; PROGRAMAS LLEVADOS A CABO EN LAS AREAS 

DE PSICOLOGIA CLINICA, EDUCACION ESPECIAL V REHABILITACION

V PSIOOLOGIA SOCIAL. 

En sus inicios, la Psicología tuvo una aplicaci6n puramente

individualista, ys que su estudio estaba encaminado s curar enfe r 

llledades "mental es" de un individuo en particular, sin importar la 

relaci6n que éste gusrdaba dentro del grupo sI cual pertenecía . 

Hoy en día, se intenta hacer de la Psicologís uns ciencia que no

s610 estudia al hombre aisladamente, aino que a partir del análi

sia individual, llegue a estudiar la r e laci6n que guarda el indi

viduo con su contexto social. 

Ademis, ya no se e studia al individuo "anorma l", con e l pro

pósito de integrarlo a su comunidsd, sino que ahora la Psicología 

trata de prevenir los posibles desajustes que puede sufrir un ser 

humano S l o l argo de su desarrollo. 

Ahors bien, la Psicología sanitaria tiene sus bases teóricas 

en el hecho de que la existencia del ser humano ea social y Que -

lo social se manifiesta concretamente en la vida de los distintos 

grupos (mínimo dos personss) , ya sean éstos educativos , laborales, 

rec~ativoa o aexuales; revelando ellos áreas distintas de una --
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misma realidad social. 

Otras de las principales fuentes que determinan el deaarro--

110 del i ndividuo es también la relación que tiene éste con las -

instituciones: educativas, productivas , sanitarias y de tiempo -

Ubre. 

Precisamente, toda institución para el logro de sus objeti-

vos específicos, t i ene una organización que limita o promueve e l

desarrollo de las personas que la integran . Por esto sctual~ente 

se trata de encontrar una solución real a los posibles conflictos 

o rganizacionales que existen dentro de cada institución. 

Partiendo de que la salud pública es la ,"explicación objetiva 

y racional de los procesos de salud de las colectividades humanas" 

(eohen, 1946), se comprende la necesidad de que un equipo inter-

disciplinario sea el que se aboque al loara de ellas con el prop~ 

sito de abordar a la comunidad en su totalidad, y llegar conJunt! 

mente con otras disciplinas a fomentar el desarrollo de 'stas. 

Actualmente en la carrera de Paicología de la ENEPI , trea de 

las áreas que la conforman (Educación Especial y Rehabilitación -

CI[nic8. y Social), tratan de incluir la práctica 'comunitaria den

tro de 108 programas de estudio, con el fin de involucrar a los -

estudiantes de una manera más directa con la realidad a la que se 

enfrentarén en el ej ercicio profeaional de la carrera. 

A continuación se preaentan los objetivos y estrategias que

cada una de las éreas lleva a cabo en la préctica. 
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EDUCACION ESPECIAL Y REHABILITACION. LA ENSEÑANZA PRACTICA 

INTEGRADA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

Las prácticaa en esta área se reali~an en los Centros de Ed~ 

csción Especial y Rehabilitación (CEERl, que tienen dos objetivos; 

a).- Poner al estudiante en contacto con la realidad social, 

dotAndolo de los medios necesarios para resolver l os problemas de 

rehabilitación que en~rentará en su práctica pro~esional dentro -

de la comunidad; y , 

b) .- Proporcionar a la comunidad un servicio de asistencia -

social de~tinado principalmente a la rehabilitación de niños re-

tardados. 

Los programas de rehabilitación ae aplican fUndamentalmente_ 

a niñoa considerados retardados en el desarrollo, por presentar -

deficiencias en las áress de repertorios básicos, cuidado perso-

nal, interacción socisl , lenguaje o conductas acad6micaa. 

Actualmente funcionan dos centros; uno en e l Molinito, Nau-

calpan, Edo. de ~6xico y otro en las calles de JuanacatlAn, en el 

Distrito federal. En dichos centros los niños asisten en turnos-

de dos horas diarias. Los estudiantes ae dividen e n grupos de 30 

y cada &rupo es superVisado por un profesor y un ayudante. 

Cads estudiante se encarga de ls rehabilitación de un niño; 

identifica y define los problemas, planea la intervención y apli_ 

ca los programas pertinentes. 

Por otra parte, se entrena y organi~a a los familiares del -
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rehabilitado, pretendie ndo que en un momento dado el proarama -

quede a cargo de la familia e incluso se planea dejar el centro

en manos de loa padrea, lo que permlti r[a fUnñar cada vez mis -

centros, limitándose las fUnciones de los psic61oaoa a prestar -

asesoría a los interesados. 

Es importante se~alar que a través de estos centros, se lo

gra la vinculaci6n de la universidad con la comunidad. 

La universidad proporciona un personal calificado -profeso

res y eatudiantes- y la comunidad constituye un medio en el que

el estudiante enfrenta la problemática que habrá de encontrar en 

au vida profesional, vinculando la docencia, investiaaci6n y se! 

vicio social, airviendo a la comunidad y trabajando dentro de 6! 

ta, en vez de sncerrarae en las aulas. 

PERSPECTIVAS DE UN ENFOQUE CONDUCTUAL COMUNITARIO APLICADO 

A LA PSICOLOGIA CLINICA 

En esta !rea se pretende fomentar en los alumnos nuevaa .0-

dalidsdes de intervenci6n clínics, ~isma que ha de partir de la

prActica directo con la co~nldad. mis que a nivel pe~nal, tr! 

tando de investigar cuAles son los problemas que se presentan en 

México y cuáles laa técnicas más adecuadas para au resoluci6n y

prevenci6n. 

Este nuevo enfoque denominado conductual cOGunitario, tiene 

dos características aobresalientes: 

A).- Ea comunitario, en t anto que pretende romper con la --
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relación uno a uno que tradicionalmente ha caracterizado a la prá~ 

tica clínica, para llevar al psicólogo clínico al trabajo comuni

tario, especialmente a nivel de prevención. 

B)._ Es conductual, en tanto que pretende emplear una metodo 

logia que trabaja con definiciones conductuales claras acerca de

loa objetivos o metas de tratamiento, los criterios de cambio y -

la verificación de los resultados obtenidos . 

El trabajo del área está dividido en dos módulos. Módulo-_ 

teórico en donde el estudiante es dotsdo de loa elementos necesa-

rios que le pe~itan comprender mejor y analizar loa problemas 

que afrontará durante su práctica en el ~dulo aplicado. Este 

programa abarcs cuatro semestrea , a través de los cuales estudis

los aspectos metodológicos relscionados con la patología conduc-

tual, en lo tocante a la definición de los problema8 y la metodo

logia empleada en el análisis y evalu8ción de los mismos. En el

segundo y tercer semestre, se analizan problemas concretos como 

ansiedad, depresión , problemas sexuales, etc.; en el último, se 

pone énfasis en lo relacionado con trabajo comunitario, tanto en

el medio natural como en instituciones. 

Módulo Aplicado. 

En el cual se pretende dotar al estudiante de los medios ~ás 

importantes de la modificación de conducta en el área clinica, -

así como ense~ar lo a "conceptusllzar conductualmente problemas cl! 

nicos con base en los principios del análisis experimental de la-
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conducta. Asimismo, se pretende enfrentar directamente al estu-

diante con loa problemas clínicos r eales de la comunidad y entre 

narlo en la creación, adecuación e investigaci6n de nuevas estra

tegias de intervenci6n. 

El tratamiento de los pacientes se l leva a cabo en la Clíni

ca de Atenci6n a la Salud de la ENEPI, la cual presta servicio -

gratuito a quien lo solicite , enfocándose éste principalmente a 

la comunidad universitaria, así como a distintas comunidades de 

Tlalnepantl a, Edo. de México. 

La práctica comprende tres etapas especificas: 

a)._ Una evaluación precisa de las necesidades del paciente, 

eato es, un diagnóstico conductual¡ 

b).- El de.sarrollo de un plan de intervenci6n adecuado, cla

ro y preciso; y , 

c).- La especificaci6n de resultados con base en criterios -

relevantea y cuantificables . 

AREA DE PSICOLQOIA SOCIAL 

En el área de psicología aocial de la ENEPl . se llevan a cabo 

dos tipos de intervención co.unltaria . Ls pri.era, denominada __ 

Frentes de Entrada, establ eci6 como tareas mediadoras diferentes

modalidades de operación, como son: 

a) . - Deaprofeaionalizac16n de l a psicología; 

b).- Movilización de 106 recursos propios de la comunidad p~ 

ra la soluci6n de s us diferentes problemas ; 
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c).- Frentes de Entrada a la Comunidad. a través de servicios 

psicol6gicos con el objeto de obtener la confianza de ls comunidad; 

d).- Establecimien to de relaciones cooperativas; y, 

e).- Educaci6n informal. 

Los frentes de entrada que se han establecido hasta el mome~ 

to, han sido: programas de alfabetizac16n, estancias infantiles ,

primaria y secundaria abierta , cooperativas de consumo, cursos de 

entrenamiento educativo y psicológicos para padres , e tc . 

En torno a los cursos y servicios Que se prestan, se crean -

organizaciones mínimas o células de representación , con criterios 

o cercanía geográfica. 

Para llevar a cabo ésto, se nombran como responsables de cada 

actividad a un miembro de la comunidad, el cual se hace cargo de

coordinar y comunicar a los demás miembros de la comunidad de los 

trabajoa a realizar. 

De es ta manera, se inician las relaciones de colaboración re 

ciproca entre e studiantes y comunidad, al igual que entre loa -

~le~br08 de la comunidad . La e laboración de material didáctico 

y la construcción de otros medios para satiafacer las necesidadea, 

el mantenimiento y adecuado funcionami ento de los centros, aon -

laa víaa por las que se articula este objetivo . 

el segundo modelo de lntervenc16n comunitsria tiene los s1-

guientea objetivos generales: 

1). - Promover la salud comunitaria, entendida ésta como el -
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desarrollo de los individuos, 108 arupoa y las i nstituc iones que

se encuentran dentro de un ámbito aeo-social determinado . 

2) .- Prevenir y/o reducir la incidencia de trastornos deriva 

dos de relaciones sexuales, familiares, educativas, laborsles y -

recreativas inadecuadas. 

3) .- Limitar el da~o e i ntervenir en la rehabilitaci6n de -

quienes su morbilidad l o requiera en base a una evaluaci6n previa, 

4).- Posibilitar la acci6n sanitaria en forma inter-discipl! 

naria e inter-institucionsl. 

SITUACIONES DE TRABAJO 

Actualmente se trabaja dentro del sector educativo y sanita_ 

rio, a través de programas que pretenden cumplir con los obJeti-

vos antes mencionados . 

Dichos programas son realizados por alumnos de Psicología __ 

que cursan el a~ptimo y octavo semestre de la carrera, asesorados 

~stos por l os profesores del Area de Psicología Social. 

Dentro del Ares de la salud, se ha trabajado en centros de _ 

aalud comunitarios tipo 111, de la S.S.A., así como en las pri~a

risa públicas que están atendidas por medio de un programa de hi 

glene escolar (efectuado por loa centros). 

ESTRATEGIA SANITARIA 

Para esta estrategia se plantea la realizsción de una expe-

riencia piloto en la que directa y coordinadamente participan las 

sigui entes disciplinas sanitarias: 
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Medicina, Paicología, Odontología, Trabajo Social y Enfe~a; 

Cada una de eatas discipUnaa debe par.t1c1par en el diagn6st!. 

co y el di.e~o de estrategias de intervención directa e indirecta. 

La intervenci6n indirec ta se realizs con la participación de pa __ 

dre. de familia, a quienes ae les capacita para t al efecto. 

Eata eatrategia iaplica la desprofeslonalizaci6n, para lo -

cual ae elaboran los cursos que capacitan a los padres (socializ! 

ci6n del conoci~iento), en la intervenci6n colectiva (socializa-

ci6n del procesol, que permita ~ducir la ~rbilidad que en co.ún 

afecta a sus hijos y/o el incremento del nivel de desarrollo que

a ellos los caracteriza. 

La elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de los cursos, está -

a cargo de todas la. disciplinas. 

Dentro de estos centros ae realiza también lo que se ha deno 

~in.do: Análisia 1nstitucional, y con éste se pretende analizar -

loa alcances y las limitaciones del trabajo lnter-diacipllnario,_ 

para mejorarlo en la medida de lo posible y de acuerdo a Isa exp! 

rienci.s particularea de cada área de trabajo. 

El Area de Psicología Social de la ENEPI, actualmente tam

bién trabaja en el Reclusorio Norte a través de un convenio con 

la Direcci6n General de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n So

cial. El objetivo central de este convenio, es: 

Promover actividades de investigaci6n, capacitaci6n, supera

ci6n académica y extensión univeraitaria en beneficio, tanto del-



_ 101 _ 

cuerpo tfcnico de l personal adscrito a la Oirecci6n General y -

Centros de Readaptaci6n SOCial en el Departamento del D. f., ca 

~ de la población recluida en los centros a su cargo. 

Pars llevar a cabo lo anterior, fue elaborado un programa

de dia&nóstico y da intervenci6n psico-institucional. 

Los objetivos del prograMa son: 

1).- Identiricar cuál es la rase de deaarrollo institucio

nal en la que se encuentra e l Reclusorio Norte. 

21.- Contribuir a que en el curso del siguiente a~o acade

~ico, el desarrollo del Reclusorio Norte, se eleve por lo menos 

en una de sus fases institucionales. 

PROCEDIMIENTO 

De docentes._ Integraci6n y cspacitaci6n de equipo que PU! 

da ejercer una práctica paico-aocial desde el nivel de integra_ 

Ci6n institucional, el grupal y el interperaonal. 

De lnveatigaci6n . - Elaboración de un diaen6atico a partir_ 

de l as relaciones que se presentan dentro de la instituci6n y _ 

entre todas las personas que la forman (personal administrativo, 

tfcnico e interno), en el nivel institucional, el grupal y el -

lnterpersonal . 

A partir del diagn6stico 8e elaboran los programas de inte~ 

venci6n con una fase inter-disciplinaria. 

Los programas de la ENEPI, se clasifican dentro de la hiP~ 

tesis número cuatro . 
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SECTOR SALUD 

INSTITUCION: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, EN COORDINA __ 

CION CON LA SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 

NOMBRE DEL PROGRAMA: MODELO DE MEDICINA COMUNITARIA "SAN -

PEDRO XALPA", AZCAPúTZALCO 

La ateneión hospitalaria nace de la necesidad de eontar con 

un sitio adecuado para la atención de loa pacientes en un medio 

más apto que brinde los mejores recursos, mismos que se han ido 

~ificando hasta la fecha. 

Desde los primeros hospitales, hasta llegar a los actuales, 

ha persistido el carActer individualista del m~dico y su conce2 

ci6n biologicista para el manejo de la problemAtica de la salud. 

Ni siquiera lo que es la medicina institucional ha logrado mod! 

ficar eate criterio, conservándose al hospital como trinchera -

del ~dico en su lucha contra los microbios , ignorando el marco 

social de las e nfermedades, asl como la premisa de no tratar e~ 

fermedades sino enfermos; individualizando, además, al paciente 

e ignorando todo el contexto social que determina su padecirliento. 

Si lo anterior aucede en loa medioa urbanoa, en el medio -

rural ea alarmante, ya que el eacaso personal médico (deficien

te tanto en número como en preparación), ae suma a la falta de

educación ~dica de la población en general, especialmente en 

las zonas indígenas, aiendo esta una ignorancia que dificulta 

aún más la integración del hospital con ls comunidad. 



- 103 -

Junto a lo anterior, existe también una despersonalización 

y deshumanización exagerada, que impide la comunicación entre -

medico y paciente. En esta situación, el paciente se convierte 

en un ente codificado, etiquetado por un número de cama y com-

plementado por algún nombre correspondiente a su patología; es

to lo lleva a perder su calidad humana, y pasa a ser un objeto

en manos del personal encargado de su atención. 

Con el desarrollo capitalista de nuestro país, se puede o~ 

servar que los mayores preaupuestos en el Sector Salud, son - _ 

otorgados a las instituciones Que mantienen la fuerza producti

va de la industria y el Estado: I.M.S.S.; I .S.S.S.T.E., rele __ 

gando a la S.S.A.j Seeretaría que ofreee sus servicios a las -

dos terceras partes de la población misma , Que no se encuentra

protegida por lss dos institucionea primero ~enclonadaa. La-

S.S .A ., ade~is es la mis depauperada en los aspectos sociales,

culturales y económicos, pues el presupuesto ridículo Que reci

be, le impide cumplir con la función para la cual fUe cresda. 

Dentro de las premisas marcadss para el fUncionamiento de

la institución, ae tienen laa a iguiente: 

1)._ Contar con peNlORlIIl de tielllpo completo, capacitado 

técnicamente y eon actitud de servicio hacia la sociedad. 

2) .- Abolir la práctica de la medicina tradicional dentro

de la institución . 
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4)._ Mantener alta la calidad de 108 servicios durante loa 

tres turnos del dla, durante todos 108 días del ~o. 

5).- Convertir al hospital, de centro permanente asisten-

cial , a institución activa con pr6eticas de medicina integral -

con la comunidad. 

6).- Desarrollar lss líneas de investigación necesarias p! 

ra estudiar y resolver la patología de nuestro pueblo; y, 

7).- ~ic16n de material y equipos indispensablea para

el funcionamiento adecuado de la institución. 

Ahora bien , El prinCipios de la década pasada, las manifes

taciones de la crisis de la préctica médica dominante, se hiele 

ron mas agudas y evidentes, hecho que oblig6 al sistema de ate~ 

ción a la salud, a ampliar SUB coberturas e intentar llevar la

pr~ctica médica El. las llamadas %onas ma~ginadas , ~on el proPÓS! 

to esen~ial de diluir las ~ontradi~~iones. La ~espuesta de al_ 

gunos 1nvestigado~es fue enton~es la de tomar la ini~iativa ofi 

~ial y s través de la prá~ti~a, ~onvertirla en un instru~ento 

que permitiera el a~ceso, no sólo a la prestación de servicio 

de enfermedad, sino también la posibilidad de mejo~ar, cuanti-

cualitativamente, las condiciones objetivas de la vida de los -

habitantes. 

Es en este contexto, donde surge este modelo de medicina -

comunitaria "San Pedro Xalpa", a través del Departamento de En

seffan%a del Instituto Politécnico Nacional, con apoyo de la 
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S.S.A. Y del D. D.r. 

Se seleccion6 la Subdelegaci6n de San Pedro Xalpa, de la -

Delegaci6n Azcapotzulco , D.F., debido a condiciones estructura

les que la tipificaron como una co~unidad marginada de loa bie

nes y servicios que la sociedad genera; la decisi6n política 

además, se tomó en base a un anAlisis de factibilidad. 

Loa recursos humanos con los que se cuents, aon profesion! 

les y técnicos (médicoa, trabajadoras sociales, enfermera., - _ 

etc . ) , dAndole un carActer de servicio social bimestrsl obliga

torio a loe internoe rotatorioe adscritos del Hospital Gener al

de la S.S.A. (médicos internos de pre-grado de la E.S . M. del __ 

I.P.N. ), así co~ apoyo de la carrera de opt~etría y del Cen __ 

tro Odonto16gico y el Area de Psicología Social de la ENEPI (t~ 

das éstas de la U.N.A.M.) . 

Los principales programas que se llevan a cabo son el ma __ 

terno y el infantil y las actividades que se desarrollan, son -

las siguientes: 

A)._ MATERNO . _ EstA integrado por el control pre-natsl, v! 

¡ilancia de puerperio, atención de morbilidad, control inter- _ 

concepcional y detecci6n oportuna de cAncer. 

Dentro de las actividades de campo que se realizan, estAn

las pláticas de promoción de la salud (alimentaci6n y embarazo), 

las cuales se efectúan en lae calles de la comunidad; detec- -

ci6n y captaci6n de mujeres en edad fértil, con métodos de pla-
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nificaci6n familiar y detecc i6n oportuna de cáncer (de mama o -

cérvico-uterino). 

Finalrr.ente se tiene un se guimiento epidemiol6gico de las -

mujer es embara~adas y puerperas a través de visitas domicilia __ 

rias con laa que se detectan desviacione s patológicas en la ev~ 

lución de estados fisiológicos y posibles causas estructurales_ 

o ecológicas determinantes. 

B).- INFANTI~.- Integrado por el control de crecimiento y

desarrollo, control de enfermedades trasmisibles, atención de -

la morbilidad, promoCión de la salud e inmunizaciones, tanto en 

actividades de consultorio, como de campo. 

Se lleva el registro (de atención y control) , de menores _ 

de 14 años que adecúen por libre demands, as[ como el de aque--

1108 menores de 5 años inscritos por control de crecimiento y -

desarrollo. 

Dentro de este subpro¡rsma que contempla también la alime~ 

tación complementaria por medio de LICONSA y OIF (desayunos); _ 

higiene escolar (rormación de comité s de higiene en escuelas -

primariaa con la participación de padres de familia , maestroa,

alumnos); así como la detección de optometr!a y odontológicos,

loa cuales son apoyo del Cantro Odontológico y de la carrera de 

Optometrra de la E. S.!(. 

La formación de auxiliares voluntarias está constituida -

por actividades teórico-prácticas dirigidas a habitantes de San 
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Pedro Xalpa, entre 15 y 40 años de edad, inscritas en el modelo 

para tal fin. 

Por Lo que corresponde a la docencia - servicio , ésta está 

constituida por actividades teórico-pr~cticas dirigidas a los -

médicos internos de pre-grado, Quienes bimestralmente pasan por 

este modelo como un servicio más de su internado rotatorio. 

Se pretende establecer continuidad entre la formación teó

rica del médico y sU aplicación práctica en el servicio social

de la comunidad. 

Los recursos financieros provienen de las cuotas de recup! 

raci6n , con los cusles se compra el material de consumo, ya __ 

que, por lo general los recursos materiales son insuficientes

en todas las áreas y se encuentran deteriorados. 

Este programa puede ser clasificado dentro de la hip6te-

sis número cuatro , la cual comprende la integración de la in-

veatigaci6n , el servicio social y la enseñanza teórico-prácti_ 

ca sobre desarrollo comunitario. 
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SECTOR: SALUD 

INSTITUCION: SECRETARIA DE SALU8RIDAO y ASISTENCIA 

NOM8RE DEL PROGRAMA : PROGRAMA DE ATENcrON A LA SALUD A 

POBLACION MARGINADA EN GRANDES URBES 

En la atención a la salud de la población marginada, la pr~ 

gramación es importante porque le permite recibir servicios org~ 

nizados que actúan como instrumentos educativos basados en poll_ 

eas y mecanismos definidas, participando activamente en los pro

gramas dirigidos a mejorar su nive l de salud. 

En lo que s e r e fiere a la salud, la margina l idad es la lna~ 

ceslbilidad geográfica e conómica y cultural, a los servicios de! 

tinados a la conservación del bienestar fiaico, mental y social; 

la falta de dichos servicios ha ocasionado un alto indice de me! 

talidad por enteritis y otras enfer~edades diarreicas, infeccio

nes en el aparato respiratorio y elevada mortalidad perinatal, -

accidentes y violencia . 

COmo respuesta a esta situación, en la que se encuentran 

aproximadamente nueve millones de mexicanos, la Secretaris de Ss 

lubrldad y Asistencia ha elaborado el programa de "Atención a la 

Salud a POblación Marginada en Grandes Urbes", con e l propósito

de brindar atención integral para la salud, de la mejor cslidad

poSible a traves del personal idóneo en el campo de l a medicina

y la salud pública, y con la finalidad de abatir las principales 

enfermedades que afectan a estos núcleos de poblac ión. 
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Los objetivos generales del programa son: 

1).- Garantizar la atención médica primaria a toda la pobl! 

ción de áreas marginadas en grandes urbes. 

2).- Mejorar las condiciones de saneamiento béalcQ de las -

zonas urbanas marginadas. 

3).- Elevar el nivel de educación para la salud. 

4)._ Responsabilizar a la pobloción en la promoción, proteE 

ción y restauración de su salud. 

Loa objetivos especificos que se derivan de los anteriores , 

se han planteado en base a 10 subprogramas que abarcan: 

1).- Capaeitación de la pOblación: programa cuyo objetlva

sa proporcionar a la comunidad información básica sobre los pr~ 

blemas de salud que le afecten y sobre las medidas a su alcance 

para proteger, conservar y mejorar su estado de salud. También 

organizar a la comunidad para lograr su participación ordenada

en los programas educativos de aalud . 

2)._ Promoción de Obras: Programa con el que se pretende 

mejorar las condiciones de saneamiento básico y de urbanización 

a través da la participación de la comunidad y la organtz8ción

de grupos para el desarrollo de obras de interés y de beneficio 

colectivo . 

3).- Nutrici6n.- Para contribuir a la stención de proble-

mas de nutrición que afectan a grupos vulnerables en las áreas

marginadas de las grandes urbes, mediante la entrega de raciones 
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alimenticias y la promoción de habitoa relacionados con el mane 

jo, la preparación y el consumo de alimentos. 

4)._ Detección oportuna de enrermedades: Proces o previo 

al tratamiento oportuno de cáncer c!rvlco-uterino y de ~, 

la diabetes, la hipertens ión y la riebre reumática. Eate pro

grama pretende también instruir a la población para lograr su

participación en la prevención y cuidado de estas enfermedadea. 

5).- Control de Enfermedadea Preveniblea por Vacunación: 

Programa cuyo objetivo ea identiricar el universo susceptible

a enrermedades prevenibles por vacunación. Aquí obviamente la 

intención es disminuir la morbilidad de estas enfermedades por 

medio de la vacunaci6n oportuna. 

6).- Control de Enfermedades Transmisibles: Para dismi-

nuir la mortalidad por padecimientos transmisibles; contribuir 

a la vigilancia epidemiolóaica de estas enfermedades, mediante 

la detección, información oportuna, control y tratamiento de 

casos, así como dar información a la pOblación acerca de laa 

medidas de prevención y cuidado de padecimientos transmisibles. 

7).- Consulta Médica.- Su meta es proporcionar a la pobl! 

ción residente en áreas marainadas urbanas, ate nción médica p! 

ra resolver problemas de patoloa ía frecuente y proporcionar 

cuidados médicos permanentes al grupo materno-infantil. 

8).- Salud Bucal.- Por medio de éste, ee proporcionará 

atención estomatológica a la población escolar y a embarazadas 
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dentro del Area de influencia da 108 Centros de Salud Comunita

ria. También se proporcionarA atenci6n odontológica de urKen-

cia. 

9).- Planificación Familiar.- Con la que se pretende poner 

a disposición de la población marginada, servicios permane ntes_ 

de planificación familiar y paternidad responsable. 

10) . - Fo~ción de Recursos Hu~anos.- Su objetivo es actu! 

lizar permanente mente a l personal profesional, técnico y de ap~ 

yo, por ~edio de la capacitación a los miembros de la co~unidad, 

en técnicas de promoción y preve nción de enfermedades. 

Los servicios por medio de los cuales se pretenden cubrlr

todos estos objetivos son realizados por un equipo interdisci-

plinario integrado por un médico, un odontólogo, una enfe~era

y un promotor de salud. 

Las actividades que realiza este equipo, son: 

- Organización y pláticas con grupos de adultos, integra-

ci6n juvenil, madres embarazadas o en período de lactancia, mu

jeres en edad fértil y otros. 

Orientación sobre ls alimentación. 

Saneamiento bAsico y detección de proble~as de contamina 

c i ón de agua, así como el control de enfermedades prevenlbles -

por vacunación. 

- Detección oportuna de enfermedades como cánce r, diabetes , 

hipertensi6n arte rial, e tc. 
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Desar~llo del personal t~cnico por medio de su capaci __ 

taci6n y adiestramiento . 

Finalmente, formación de para_profesionales. 

La programación de actividades se hace en forma anual y -

mensual, y varía en cada módulo de detecci6n (doctor, odont610-

go, enfermera y promotor). 

Dicha programación egtá basada en las actividades menciona 

das anteriormente. 

Este p~grama 10 podemos clasificar dentro de la hip6tesis 

número uno, ya que sol amente cumple con dar un curso te6rico- -

práctico al personal que integra uno de los módulos de trabajo

(doctor , enfermera, promotor) . 
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CRITICA METODOLOGICA AL PROYECTO DE lNVESTIGACION 

PRIMERA FASE 

La critica que a continuación presentamos. pretende enume_ 

rar los proble mas metodológicos que a lo largo de la primera f! 

se se presentaron y que de alguna manera retrasaron el tiempo 

programado para llevarla a cabo. Esta critica puede ayudar a 

la solución de l os problemas propios de las siguientes fases de 

la investigación, o en investigaciones posteriores. 

Se analizarén cuatro puntos que comprenden: 1)._ La ~ l ub~ 

ración de l Marco Teórico; 2)._ La programación y sistematiza- -

ción de actividades; 3) ._ La administración de 108 recursos; y, 

4).- La selección inadecuada de los instrumentos psra la obten_ 

ción de la información. 

1).- El princ i pal problema que enfrentamos al iniciar la -

investigación, fUe la no delimitación previa de laa categoríaa

y las definiciones necesariaa para l a obtenci6n de la informa __ 

ción, ya que. metodológicamente, la definición de l ~arco t eóri

co de la investigación j uega Un papel fundamental en la orien

tación y el contenido del proceso c ientífico , siendo propiamen

te lo que determina el carácter de ~Bte. 

En primer lugar, debe definirse el cuerpo de categorías -_ 

que va a servir de punto de apoyo para el abordamiento de 10s

problemaa concretos. En la primera etapa, las definiciones teó 

ricas cumplen la funci6n de postulados, y de ellas se derivan _ 
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los planteamientos de los problemas y la formulación de hipóte

sis generales de trabaj o. 

Específicamente en la prime ra fase, la falta de una defi-

nición concre ta de los términos de "comunidad" y "desarrollo c,!? 

munitario", ocasion6 que se obtuviera mucha informaci6n inade-

cuada, ya que cualquier título que indicara comunidad, "zona __ 

marginada", "deprimida" o prioritaria, etc., dentro de la inve! 

tigaci6n documental, fue utilizada; dándonos cuenta a medida -

que avanzaba la recolección de la información, que mucha de ella 

no comprendía ningún p~grama de desarrollo o bien la conceptu! 

lizaci6n de " comunidad", no iba de acuerdo con l os planteamien

tos establecidos. De aquí s e vi6 la ne cesidad de formular un -

marco teórico, describiendo las categorías que nos permitieran

concretizar el trabajo . 

A causa de ésto, hubo un retraso con respecto al tiempo -

programado para esta actividad , lo que ocasionó que alguna 1n __ 

formaci6n no pudiera ser obtenida , pues finalizaba el s e xenio 

presidencial y muchas instituciones desaparecieron; por ejem

plo: el Instituto Nacional de Desarrollo de la Comunidad, o ne

gaban sus servicios, argumentando la elaboración de informes fi 

nales o la realización de inventarios. 

2) . - En cuanto a la programación y sistematización de las

actividades observamos que éstas fUeron elaboradas con carácter 

"a priori", es decir, sin los datos pre liminares que permi t ieran 
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hacer una sistematización más obJ~tiva y pr6ctica de las activi

dades y el tiempo previsto para cada una de e llas. 

Se ha visto que la pro¡ramaClón por fechas tan precisas co

mo las del proyecto no es muy adecuada, puesto que los programas 

no cataban bajo nuestro control inmediato; tal es el caso de los 

directores o responsables de laa instituciones y programas, los

cuales son dificiles de localizar y entrevistar o no están de -

acuerdo en dar información por considerarla "confldencial"; lo -

que provocs bastante pérdida de tiempo (a veces fue necesario -

asistir dos o tres veces a la misma institución para obtener de

éstas la información requerida). 

J)._ La administración la enfocamos tanto al aspecto humano 

como al material. 

En cuanto al primer punto, consideramos que este proyecto -

no contó con el apoyo necesario de la Coordinación de la Carre-

ra, ni con el de la misma Area de Psicologfa Social. 

El gran núme~ de instituciones a visitar, tanto en el aec

tor educativo como del aanitario, en sus diferentes ublcaciones_ 

y funcionea, requeria de un número mayor de participantes para 

la obtención de la información de aquellas que específicamente 

trabajan en desarrollo comunitario. 

Por lo que respecta a los recursoa materi ales, la falta de

previsión para la elaboración de cartas de presentación y docu-_ 

mentación explicativa del proyecto, dificultó en gran medida la-
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disponibilidad de las autoridades respectivas par a proporcionar_ 

los progra~as necessrios . 

4)._ Final~ente encontramos que hubo una selección inadecua 

da de instrumentos para la obtención de la inrormación. En pri

mer lugar, en la elaboración de la guia de entrevista se contem_ 

plaron puntos muy generales, sin tomar en cuenta que cada insti

tución conceptualiza de muy diferente manera el trabajo comunit! 

rio, lo que hizo que en varias ocasiones la entrevista resultara 

poco operativa. 

En segundo lugar, el pretender aplicar un segundo cuestion! 

rio para la obtención de información más directa (de los r e spon

sables, los splicadores y los beneficiarios del programa), resu! 

taba en un momento dado poco confiable, debido a que la mayoris

de los programas están a nivel de "proyecto" y en general no se

tienen resultados concretos de trabajO . 

Por otra parte, la poca disponibilidad de las autoridades -

para dar la información y la burocratización del personal en ge

neral, hacian casi imposible la aplicación de dicho cuestionario, ' 

ya que se consideraba que éste tenía un carácter e valuativo y no 

sólo comparativo . 
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PROPOSICION DE ALTERNATIVAS Al PROCESO DE INVEStIGACION 

PRIMERA FASE 

Las alternativas que se proponen, van encaminadas a imple-

mentar aspectos teórico-metodológicos que contribuyan al mejora

miento del proceso de investigación (primera fase) . 

Es importante hacer notar que algunas de las proposiciones

se llevaron a cabo durante el desarrollo del trabajo, pues se re 

Quería de su inmediato establecimiento. tal es el caso de la es 

tructuraci6n del marco téorico como punto de partida para la ju~ 

tificaci6n y programaci6n del proyecto en general. Así tambien

'ue necesario eliminar la utilización de una doble entrevista -

con los responsables de l os programas de desarrollo comunitario . 

ya que la dificil localización de éstos y el tiempo que tenían _ 

disponible para platicar con nosotras, hizo posible sólo una en

trevista. 

Consideramos también que ls participación del personal aca

démico del Area de Psicología Social resultó precaria, ya que, -

no obstante contar con la experiencia práctica necesaria para el 

enriqueCimiento de nuestra investigaci6n, l os responsables del -

proyecto no noa proporcionaron toda la asesoría necesaria. Por

ésto es conveniente la organización de seminarios donde puedan -

discutirse los fundamentos y la programación de ac tividades del 

proyecto. 
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Creemos que si ls intervención de los asesores fuera más_ 

directa , se podrían llegar a conclusiones que realmente serían 

un apoyo para la nueva estructuración del trabajo comunitario

en el área, lográndose asi el anhelado trabajo interdisciplin~ 

rio. 

Como punto final sugerimos la elaboración de un directo-

rio de las instituciones que colaboraron en esta fase de la i~ 

vestigaci6n y que se encuentran trabajando aún en el desarro--

110 comunitario . Este directorio podría contener: nombre del 

responsable, ubicación y teléfono; y tal vez así podrían esta

blecerse contactos cada vez más directos para las siguientes -

fases de la investigación , y quizá así , y de una manera mas -

sencilla, se podría llegar a la formación de un trabajo inter

institucional e ínter_disciplinario . 
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e o N e L u S r o N E S 

A través de la ~evisión teó~ica de las definiciones dadas 

sobre comunidad, encontramos que existen diferentes enfoques -

del término: Park en 1929, dice que la comunidad tiene una co

nnotación especial y geográfica. Mclver, 1932, considera que

cualquier círculo de gentes que se relacionan en tre sí , const! 

tuye una comunidad, Batten la ve como un grupo de gentes, en

algunos casos de menos de cien o de algunos miles , que viven y 

trabajan juntos en un pueblo, en un barrio, al cual se sienten 

perte necer especialmente . 00nin1 , 1980 , dice que es un grupo

social primario (dos personas), cuyos miembr os e xperimentan y_ 

comparten los sentimientos comunitarios , la conciencia de un -

nosotros, de rol y de dependencia , etc. 

En eata diversidad de definiciones , se ha visto que pred~ 

minan los conceptos : enmarcaci6n geográfica, número de persa-

nas , sentimiento de pertenencia, participación , etc. , y que es 

to s e debe a que "la apreciación de lo comuni tario no se ha he 

cho desde la perspectiva cor recta , ya que se ha con f undido la

dimensión histórica del proceso comunitar io -su devenir_, con 

su dime nsión sincrónica , las condiciones que determinan su ca! 

pleJidad especi fica", 

Por ejemplo, cuando se trata de encontrar o se actua como 

si "lo comuni t ario aun existiera en el lugar donde él mismo se

gest6, desarro1l6 y fatalmente se desintegró". (Peralta V. 

1980) . 
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Sin embargo, hemos tratado de conformar una "definiCión -

epistémica de comunidad", como una forma de concretizar una -

nueva visión del término ... consideramos la comunidad como un

contexto social que se integra a través de personas, grupos s

instituciones en donde los individuos , por medio de au partic! 

pación y capacidad de decisión, regulan directamente a sus gr~ 

pos e instituciones para el establecimiento de su propio bie-

nestar, de acuerdo al devenir histórico en el que se desarro--

llan. 

Asimismo, pudimos establecer que la realidad comunal inte 

gra a los subniveles: individual, grupa l e institucional. El

primer subnivel es condición del segundo y éste del tercero. 

Del mismo modo estos tres niveles conforman al nivel comunal . 

De tal manera que de acuerdo a la conceptualización que -

proponemos y después de haber revisado los programaa sobre de

sarrollo comunitario , creemos que no existen comunidades , ya -

que éstas se han quedado únicamente en un nivel de donde parte 

el enfoque hacia lo que se ha denominado Programas de Desarro--

110 Comunitario; los cuales, como se podrá observar, están más 

bien enfocados a los aspectos de educación y salud . 

Estos programas en últimas fechas han sido parte de la cu 

rricula universitaria ~e algunas carreras como son : medicina,

enfermería, psicología. sociología, etc. , algunas de las cua-

les incluyen el trabajo interdisciplinario como son: la U. A.M. 
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I~tapalapa, la ENEPI y el I.P.N. Actualmente la ENEPI se ha -

incorporado al trabajo que realiza el I .P.N. en "San Pedro X~l 

pa", logrando asi uno de los objetivos de la presente investi

gación , en lo referente a conseguir establecer el trabajo in __ 

terdiscipllnario e inter-institucional dent r o de las ~onas lla 

madaa comunidades. 

Por lo que respecta al desarrollo comunitario, estamos de 

acuerdo con la opinión que presenta Gómez Jara (1977), al consi 

derar ~ la sociología funcionalista es el modelo teórico que

sustenta este desarrollo comunitario . Afirma que desde esta -

perspectiva se piensa que el sistema globalmente funciona - -

bien, sólo existen algunas snomalías que son necesarias de co

rregir. Por .ejemplo, la revisión de los programas de desarro

llo comunitario de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, -

muestran claramente esto. La concepción de comunidad y desa-_ 

rrollo comunitario se ha dado, desde nuestro punto de vista, -

ya en algunos momentos históricos , tales como la denominada __ 

Comuna de París, que se manifestó en algun momento de la Revo_ 

luCi6n Industrial, hasta movimientos tan recientes como los -

acontecidos en Polonia a través del movimiento de Solidaridad, 

o las experiencias descritas por Morris, David y Hersa Karl -

(1975) , en la recons t rucción de algunas comunidades de Estados 

Unidos . 

Finalmente, consideramos que este t rabajo es de suma im--
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portancia para el Area de Psicología Social Aplicada de la - -

ENEPI ; dado Que la investigación de loa programas de desarro __ 

110 comunitario ha dado lugar a Que se realice un estudio más

concreto de comuni4sd y desarrollo comunitario y se llegue a -

constituir un marco general 4el área. 

Por lo tanto, pensamos que ea necesa rio Que la función __ 

del psicólogo aocial dentro de las posibles (o futuras) comun! 

dades, sea la de convertirse en un agente de cambio para la -

transmisión de herramientas que, a nivel grupal e inter-in8tit~ 

cional, conlleve a la transformación de la realidad. 
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INVESTIGACION SOBRE LOS PROCESOS DE INTERVENCrON 

COMUNITARIA EN MEXlCO. UBICACION DEL PROBLEMA 

En el curso de los últimos años, en México se han desarro 

lIado programas comunitarios que pretenden formalmente dl amt -

nuir las diferencias sociales existentes en el país . Para es

te fin, diversas instituciones han invertido muchos recursos -

en pro de la justicia social, definida ésta como: "la que co-

rresponde a todo hombre por pertenecer y haber nacido en una -

sociedad en la que tiene los derechos elementales de vida y -

subsistencia". (José López Portillo , 1977). 

Son conocidos los programas del sector educativo y aanit~ 

rio que procuran elevar el nivel de vida de los mexicanos. El 

convenio IMSS-COPLAMAR, por ejemplo , ea uno de e lloa. A tra-

vés de él 8e quieren extender los servicios sanitarios a un Mé 

xico rural que tiene indices bien definidos de marginación so

cial : desempleo o subdesempleo esporádico y mal remunerado, i~ 

salubridad endémica aunada a una crónica deanutrición , mortal! 

dad de nivel es alarmantes, en relación a los Que inciden en el 

"medio urbano acomodada", etc. 

Junto a este programa, cuya cobertura es nacional, exis-

ten muchos otros que tienen similares alcances y objetivos . La 

Secretaría de Salubridad y Asistencia, trata de implementar 

Centros Comunitarios de Salud (en los que dicho sea de paso 1'10-

está comprendida la actividad del psicólogo). Al interior del 



sector educativo del Gobie rno Federal, actualmente existen no 

menos de ciento cinco proyectos que contemplan simultáneamen_ 

te la docencia, la extensi6n y la investigación aplicada (un! 

dad de Investigación Educativa de la S.E.P., 1981). 

Como la educación funcional de adultos generalmente im __ 

plica el desarrollo comunitario, es también si2nificativo e1-

dato que aporta el CREfA~, en el s entido de que en 1980 había 

en el pals ciento cincuenta y aiete instituciones realizando

este proceso. (La Investigaeión en Educación de Adultos en -

América ~at1na , CREfA~. 1980). 

La Unidad de Investigación Educativs de la S.E.P., tam-_ 

bién reporta que actualmente en México existen doscientos se_ 

tenta y seis establecimientos de inspiración cristiana que dl 

recta o indirectamente ineiden en el desarrollo comunitario. 

Además, si consideramos que en alguna medida nada despr! 

ciable el servicio social de las universidades se canaliza a-

las comunidades (tan sólo para el presente año, dentro del 

presupuesto de la U.N.A.M., se destinan más de seiscientos 

treinta y trea ",ilIones de pesos sI rubro "servicios a la co

munidad") , y si para seguir abordando los aspectoa económicos 

inherentes, consideralnOs también que para este año , dentro -

del presupuesto de egresos de la Federación , se consignan ca

si seiscie ntos siete miles de millones de pesos s la activi-

dad de dar bienestar social , resulta a todas luces importante 



la investigación de los procesos de desarrollo social real i z! 

dos en el país, méxime cuando públicamente se han señalado s! 

tU8ciones que permiten suponer que ellos no siempre alcanzan

los resultados esperados. 

En relaci 6n a la salud de los marginados rurales y urba

nos, éste al parecer es el caso de los se~vicios sanitarios -

que descansan en el esquema aaistenciaa , "cuyos recursos nun

ca pare cen suficientes ante el explosivo c r ecimiento del pro

blema". ( Programa de Solidaridad Social por Coope raci6n Comu 

nitaria, IMSS-COPLAMAR, 1979) . 

Ahora bien, desde su creación, la ENEPI ha procurado vin 

cular la docencia, e l servicio social y la investigación. La 

carrera de Psicología t rsta de que este proce so ocurra en 

gran parte en las comunidades circundantes. ?a~a este fin, 

el Area de Psicología Social, trabaja teórica y prácticamente 

desde hace casi cinco años en comunidades cuyo núme ro actual

mente es de veintitres. A estas comunidades, todos los estu

diantes del séptimo y octavo semestre de la Carrera de Psico

logía invierten individualmente doce horas de trabajo semana

les; sin embargo, por razone s diversas y entre las cuales eS_ 

tén: a l la desarticulación del curriculum vigente; b ) el de

sequilibrio dado entre el t iem~ des ti nado a la docencia, e l

aervic io social y la investigac i6n; y , c l la complejidad mis

ma de l ámbito comunitario. Por éstas y o tras causas , la 



carrera de Psicologís de la ENE?l, aún no cuenta con una es tra 

tegia de intervención que realmente permita, desde la perspec

tiva inter-disciplinaria e ínter-insti tucional, vincular la do 

cenefa, e l servicio social y la investigación comun i taria. 

Por todo lo anterior, se considera pertinente el siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿E~isten en México instituciones educativas y/o sanita- -

rias de carácter público que han desarrollado estrategias (mé

todoa y técnicas), que integren la docencia (teórico-practica), 

el servicio social y la investigación del ámbito comunitario? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIQACION 

Objetivo General: 

Identificar, describir y evaluar lss estrategias de desa

rrollo comunitario que hsn sido implementadaa: 

a)._ En el Distrito Federal y el Muni cipio de Tlslnepan-_ 

tla, Edo. de México; 

b).- Deade el aector preferentemente público, educativo y 

sanitario; y, 

c).- Durante el periodo del año 1980 a 19B1, inclusive. 

Objetivos Específi cos: 

Diseñar una estrategia de intervención comunitaria para _ 

la carrera de Psicología en la ENEPI, que implique: 

a).- La utili~ación de la experiencia que al respecto se-



identifique en esta investigación. 

b)._ La articulación de la docencia ' téorico-práctico , el 

servicio social y la investigación que se ejerce en las s1- -

guientes áreas: psicología social, ps i cología educativa, psi

cología clínica, educación especial y rehabilitación. 

c).- La posibilidad de instrumentar proyectos en los que 

se coordine l a actividad que realiza el Departamento de Meto

dología Experimental, y, 

d)._ La probabilidad de integrar proyectos inter-discipl! 

narios e inter-institucionales entre las s iguientes carreras: 

Psicología , Medicina, Biología, Odontología y Enfermería . 

LIMITES DE LA INVESTIGACION 

DE TIENPO: 

- Del 16 de junio al 22 de octubre de 1982, 16 horss de

inveatigaci6n semans-mes por dos profeaores del área de psic2 

logia social de la ENEPI. 

_ Del 16 de junio de 1982 al 26 de febrero de 1983, ~O 

horas semana-mes invertidas por dos ayudantes de investiga

ci6n , inscritos al área de piscologia social de la ENEPl . 

- Del 25 de octubre de 1982 al 30 de septiembre de 1983, 

48 horas de investigaci6n semana-mes invertidas por seis pro

fesores de l área de psicoloa ia social aplicada de la ENEPI. 

- Del 18 de octubre de 1982 al 27 de mayo de 1983, un m! 

nlmo de 88 horas de trabajo invertidas por el estadigrafo Gue 



se designe para este proyecto. 

- Del 6 de diciembre de 1982 al 30 de septiembre de 1~83 , 

20 horas semana_mes, invertidas por cada uno de los pasantes

que en eata investigación se requieran desde la ~ASE I Etapa-

10 ( véase "metodología") . 

DE ESPACIO: 

!.as unidades y zonas de influencis ubicad.as dentro del 

Distrito Federal y el Municipio de Tlalnepantla , Edo. de Méxi 

ca, de las siguientes instituciones educativas y/o ssnitarias. 

a).- La Secretaría de Educación Publica, la Universidad

NaCional Aut6no~a de México , la Universidad Aut6no~a Metropo

litana y la Asociación de Universidades e Instituto. de Edu-

cación Superior, en sus procesos relaci onados con el desarro

llo comunitario . 

b).- L.a Secretaría de Salubridad y Asistencia, el Insti

tuto Mexicano del Seauro Social, el Instituto de Seguridad y_ 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Eatado, y la _ -

Coordinación Nacional de los Servicios de Salud, en sus proc~ 

sos relacionados con el desarrollo comunitario. 

DE CONTENIDO: 

La docencia, el servicio social y/o la investigación co

munitaria iniciada, ejercida o terminada en el periodo que va 

de 1980 a 1981. 

Se ha tomado Unicamente este período de tiempo, por con-



slderar que dada la cantidad de información existente, deberí~ 

mos enfocar la investigación hscia los datos más recientes pa

ra e vitar desviaciones en los objetivos y actividades a reali

~ar , tomando además las experiencias que más sirvan para enfo

car la problemática de acuerdo a las necesidades actuales im

perantes en el país y en el curriculum de la carrera. 

DE PERSONAL: 

- Los responsables: titulares, jefes coordinadores y/o -

supervisores. 

- Los participantes: docentes, paaantea y/o inveatigsdo-

rea. 

- Los beneficiarios: alumnos, población atendida por las 

unidades educativas y /o sanitarias, comprendidas por esta in

vestigación. 

HlPOTESIS 

Dentro de los límites propios de la investigación: 

1.- Detectaremos instituciones educativas y/o sanitarias 

que únicamente: 

a). - Incluyen en sus unidades la enseñanza teórica sobre 

el desarrollo comunitario; 

b).- Comprenden , para algunos de los contenidoa teóricos 

que imparten, la realización de prácticas en comunidades; 

c).- Canalizan au servicio social hacia comunidades; o, 

d).- Sólo se dedican a investigar aspectos relacionados_ 



con el desarrollo coaunltario. 

11._ Encontraremos instituciones educativas y/o sanita-

rias que integran en sus unidades aspectos te6rico-prácticos, 

sin considerar a istos como parte de alguna investigaci6n o -

del servicio social. 

111._ Identificaremos instituciones educativas y/o sani_ 

tarias que: 

a)._ En el curso de la teorla y la práctica comunitaria

que ejercen, sin hacer investigaci6n, cubren parte o todo su

servicio social . 

b)._ Canalizan parte o todo su servicio eocial hacia co

munidades, y sin hacer investigaci6n, importen a quienes lo _ 

realizan, un ~urso te6rico y/opráctico introductorio. 

IV._ Descubriremos instituciones educativas ylo senita-_ 

rias que i ntearan la docencia (te6rico-práctica), el servicio 

social y la inveatigaci6n co~unitaria. 

V.- Hallaremos instituciones educativas ylo sanitarias _ 

que' 

al.- En el curso de su práctica comunitsria ylo el serv! 

eio social que ofrecen a las comunidades, desarrollan algún _ 

tipo de investigación comunal. 

b) . - Con la realizaci6n de investigaciones comunitarias

acreditan prácticss comunales o servicio social. 

VI.- Registraremos instituciones educativas ylo sanlta--



riaa que en el curso de su servicio social realizan al2ún ti

po de investigación comunitaria, o con la realización de una

investigación comunal acred itan parte o todo su servicio so-

cial; sin considerar a este proceso como parte de los aspec

tos teórico-prácticos Que imparten . 

TIPO DE JNVESTICACION 

Con este proyecto se pretenden identIficar, describir, -

analizar y evaluar los procesos inherentes a la docencia , 10-

investigación y el servicio soeial Que se r ealiza en el ámbi

to comunitario. Esto eomo un paso previo al propósito esen-

cial Que es el diseño de una estrategia de intervención comu

nitaria Que pueda ser instrumentada desde la ENEPI, con carac 

teriaticas inter-disciplinarias. 

Por ello puede considerarse que la investigación Que re! 

lizaremos presente las condieiones tipicas de l a investiga- -

ción programática. 

METOOOLOGIA 

PRIMERA FASE 

Definición y Recolección de Información; 

- Análisis documental para la detección ind irecta de lss 

instituciones que dentro de los límites de esta investigsción, 

inciden en el ámbito comunlta~!o. 

- Elaboración de un cuestionari o y una guia de entrevista 

para la obtención de la información Que permita: 



a).- Detectar de manera directa a las unidades en las que 

se real i zan al gunos de 108 siguientes procesos: docencia, ser 

vicio social y/o investigaci6n comunitaria. 

b) .- Conocer de manera aproximada el número de personas -

(responsables, participantea y beneficiarios ) , en que estas -

unidadea está involucradas. 

- Aplicaci6n del cuestionario y realimci6n de la entrevis 

ta a nivel Direcci6n o del r esponsable Que para este efecto en 

cada instituci6n se desiene. 

_ Elaboraci6n de un catálogo que incluya y sistematice la 

informaci6n obtenida en el cuestionario. 

- Categorizaci6n y agrupaci6n de las unidades detectadas, 

de acuerdo a las hipótesis planteadaa . Identificaci6n priori

taria de aquellas que estén comprendidas dentro de la hipote-

sis número cuatro. 

- Obtenci6n de una muestra representativa de las unidades 

a encuestar . 

_ Incorporación a la investigaci6n de cuatro profesores -

del área de psicología social. 

Dise~o y piloteo de tres cuestionarios: uno para los res

ponsables de las unidades contenidas en la muestra a encuestar. 

Otra para Quienes en ellas ejercen la docencia, el servicio so 

cial y/o la investigaci6n comunitaria. V un terce ro para las-

personas Que son directamente beneficiadas con estoa procesos. 



Elaboración final e impresión de los cuestiona~ios. 

Solicitud, selección e incorpo~aeión a la investigación 

de los -pasantes adicionales que de acuerdo a la "muestra" se -

requieran. 

_ Distribución, p~og~amación y aplicación de los cuestio_ 

narios. 

SEGUNDA FASE: 

Cuantificación, análisis y evaluación de información: 

_ Identificación de las necesidades p~ioritarias del paIs 

que han sido o pretender se~ atendidas mediante el desa~rollo

comuni tado. 

Elabo~ación de tablas con puntajes para las res-puestas

de los ~eactlvos que se incluyan en los cuestionarios. 

Diseño de cuadros de concentración para la tabulación 

de la información que se obtenga con los tres cuestionarios . 

Tabulación y cuantificación de las respuestas inverti __ 

das en los cuestions~los de cada p~oceso investigado . 

Jerarquización de los p~ocesos investigados, de acuerdo 

a su puntaje alcanzado. 

Análisis y comparación intenaiva de los procesos que a! 

caneen puntajes similares o se encuentren dentro de los rangos 

que para tal efecto se definan. 

- Identificación de los elementos susceptibles de se~ ut! 

lizados en el diseño de la est~ategia de intervención comunit~ 



ría para la ENEPI. 

- Creación de una base computarlzada de datos . 

TERCERA PARTE 

Contextualización del diseño de intervenci6n comunitaria. 

- Análiaia de las distintaa unidades de la ENEPI, que tie~ 

den hacia o inciden con laa siguientes modalidades en el ámbito 

comunitario: 

a)._ De manera inter-disciplinaria y desde el nivel educ! 

tivo medio s uperior (enfermería), el de licenciatura (psicolo_ 

gía, medicina, biología y odontología) y el de post-grado __ _ 

(maestría en: investigación sobre los servicios de la salud , _ 

me todología del análisia e xperimental, modificaci6n de conduc

ta, farmacología conductual y probablemente educación superior 

en salud). 

b) . _ En forma inter o multidisciplinaria (la Unidad Inter 

disciplinaria de Investi¡aci6n en Ciencias de la Salud y la -

Coordinación Interdlsciplinaria de Servicio Social ) , 

c) . - En términos inter_institucionales (por ejemplo: el _ 

trabajo que actualmente se realiza o se pretende instrumentar

entre el área de psicología social de ls carrera de Psicología 

de la ENEPI y el modelo de Medicina Comunitaria del I . P.N., 

los Centros Comuntarios de Salud de la S.S.A •• las Unidades de 

Comunidad Abierta del DIF . etc. 

- Identificación de los procesos de docencia, investiga--



ci6n y servicio social que de tales unidades con la informaci6n 

obtenida en las fases anteriores, pueden optimizarse. 

_ Di.seño de "esquemas estratégico-generales", de interven 

c16n comunitaria para los procesos ya identificados, que, ade-

más: 

a).- Se consideren prioritsrios; Y. 

bJ.- Con mayor probabilidad pueden ser instrumentados. 

- Presentaci6n de tales "esquemas" a los responsables de

las unidades involucradas para: 

a)._ El análisis de las posibles modificaciones curricula 

res, presupuestsles y/o administrativas que Isa mismas requie-

ran; y. 

b).- La decisión de cuá les de ellos, por su conveniencia

y factibilidad pueden ser desarrollados a nivel de anteproyecto. 

- Elaboración de loa proyectos que se definan en la e tapa 

anterior, procurándose que entre ellos exista el má~lmo posi-

ble de características comunes. 

La característica de esta última, es nutrirse esencialmen 

te de la e~periencia que al respe cto se ha dado en Latinoamérl 

ca. La investi gaci6n que aquí se describe por su parte, pre __ 

tende apoyarse en 18 experiencia más reci ente que en eate sen

tido se ha dado en México. 

Este subproyecto, tal como ya se indicó , abarca el sector 

institucional sanitario (obviamente dentro de los limites eap~ 



cio-temporales ya expresados en este documentol. De él son dos 

los investigadores responsables. Ambos pertenecen al Area de 

Psicologí a Social y su distribución de funciones ser~ como si

gue: 

al .- Uno se encargará, fundamentalme nte, de coordinar las 

actividades inherentes a la i ndagaci6n del sector educativo. 

El otro se dedicar~ a hacer lo mismo con relación al aector a8 

nitario. 

b)._ Ambos coordinarán el trabajo de los pasantes que del 

16 de junio de 1982 al 28 de febre ro de 1983 , cubrirán en el -

curso de la primera fase de este proceso, los requisitos de su 

titulación bajo la opción de "ayudante s de investigación". 

cl.- Los dos también asesorarán y supervisarán las activi 

dades de los pasantes, que de acuerdo a la "muestra a encues __ 

tar", de l 6 de diciembre de 1982 al 30 de septiembre de 1982,_ 

se incorporarán al proyecto. 

d).- Cuando a la investigación se sumen los cuatro profe

sores que se s e ñala en la FASE I, los dos investigadores alud! 

dos podrán delegar en ellos las funciones que se conside ren __ 

pertinentes . 

Esta investigación evidentemente implica dos servicios: 

El de mecanografia y el de edici6n. Estos en su debida 

oportunidad, deberán ser proporcionados a través de la Coordi_ 

naci6n de Psicologia . 



Requiere además de la colaboración de un estadígrafo, 

qUien tal vez pueda ser canalizado desde el Departamento de Me 

todologia Experimental. El, en la primera fase (etapa 6 y Bl, 

yen la segunda {e tapa 3, 4 Y 7J, asesorarA al personal de es

ta investigaci6n, en relaci6n al manejo cuantitativo de la in

formación. 

Este estadigrafo también en la segunda fase, etapa nueve

de la investigaci6n, asumirá la responsabilidad de crear con -

la informaci6n que se obtenga , una base computsrizada de datos. 

RECURSOS: 

- Cartas de presentación (de preferenCia firmada por el _ 

Director de ls ENEPI o e l Coordinador de la Carrera de Paicolo 

gra de la mismaJ, d.irigidas a los responsables de las institu_ 

ciones que se encuestarán. 

Material de oficina (hojas blancas tamaño carta y off-

cio, lápices , gomas, etc . J . 

- Material de impresi6n (cuestionarios , guias de entreví! 

tas, catálogos, etc.). 
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